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“Lo que no debemos olvidar es que ningún ser humano quiere 

abandonar su país, su círculo de con!anza, su entorno de segu-

ridad, compuesto por sus familiares y amistades, para irse a un 

país que de entrada va a ser hostil. Es decir, cualquier país al 

que uno se va a marchar y va a tratar de asentarse, de entrada, 

va a ser hostil, porque es un entorno que sociológicamente no 

lo conoce, políticamente no lo conoce, económicamente no lo 

conoce y culturalmente no lo conoce. Entonces, de entrada, es 

un choque (…)”

“A nosotros (…) nos encanta viajar y conocer otras culturas, es 

lo que más nos motiva y yo creo que es lo que te hace mejor 

persona, el conocer y empaparte de otras culturas. Pero estás 

deseando volver a tu país porque, donde mejor te encuentras, 

es en tu país: donde está el paisaje que más te gusta, donde 

está la comida que más te gusta y porque todas aquellas per-

sonas que más te gustan, como tu familia y tus amigos, están 

aquí. Esto pasa exactamente igual cuando hablamos de la 

migración, de las migraciones”.

Agente institucional

1
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1. INTRODUCCIÓN

España había sido, hasta hace poco, un país de emigrantes. Mientras 

que la legislación se había diseñado para regular ese fenómeno, la 

normativa en materia de migración apenas estaba desarrollada. En el 

último cuarto de siglo, en un contexto marcado por el cambio, España 

impulsa su primera ley de extranjería: la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de 

julio, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros. España estaba 

convirtiéndose, en esos momentos, en un importante foco de atrac-

ción para miles de personas procedentes de otros países. Muchas de 

estas personas decidieron, y deciden, establecerse en el territorio, 

“aportando su enorme diversidad y riqueza económica, social y cul-

tural” (Iglesias et al., 2022:6). Su permanencia, además de incremen-

tar la población total del país, ralentiza el acusado fenómeno de 

envejecimiento poblacional que experimenta la sociedad española1.

En la actualidad, y según el Instituto Nacional de Estadística (INE), 

España cuenta con 47.457.420 habitantes2. Más de 5.540.000 son de 

origen migrante, lo que signi!ca que alrededor del 11,7% de la pobla-

ción total pertenece a este colectivo. Si se mantuvieran las tenden-

cias demográ!cas actuales, España contaría con 50.818.638 perso-

nas en 2032 y con 52.886.370 personas en 2072 (INE, 2022). Este 

incremento poblacional es causado por el aumento de la esperanza 

de vida, pero, sobre todo, por la llegada constante de personas pro-

cedentes del extranjero. Así, desde 2016, el saldo migratorio, que es 

la diferencia entre las inmigraciones y las emigraciones, se ha mante-

1  Según el INE, el índice de fecundidad era, a fecha de 1 de enero de 2021, de 1,19 hijos por mujer

2  A fecha de 1 de enero de 2022.

nido positivo. En caso de que persistiera esta tendencia se produciría 

“un aumento neto de la población de 14,8 millones de personas hasta 

2071” (INE, 2022:6). Esto, sumado al bajo índice de fecundidad, que 

permanece completamente estancado, provocaría que el porcentaje 

de población migrante residente en España fuese del 23,1% en 2032. 

Cuarenta años después, en 2072, más de un tercio de la población 

total sería de procedencia extranjera (Grá!co 1).

Gráfico 1. Proyección de la población residente en España 2022-2072

Fuente: INE

Por comunidades y ciudades autónomas, Cataluña (+1.067.598 per-

sonas), la Comunidad de Madrid (+1.039.391 personas) y la Comuni-

dad Valenciana (+667.150 personas) serían los territorios españoles 

que más crecerían en términos absolutos en los próximos 15 años. 

Porcentualmente, Islas Baleares, la Región de Murcia y Canarias 

serían las que más incrementarían su población, con porcentajes de 

crecimiento del 25%, 16% y 15,5%, respectivamente. Por su parte, 

la Comunidad Valenciana aumentaría su población en un 13,2%, un 

crecimiento muy por encima de la media nacional, que sería del 8,9%. 

Como se ha indicado recientemente, estos aumentos poblacionales 
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obedecen, principalmente, a que estos territorios presentan saldos 

migratorios positivos. Todo apunta a que, en los próximos años, 

España será un país mucho más plural y diverso. El reto, entonces, 

será el de cómo gestionar esta creciente diversidad étnica.

La ciudad de Alicante tampoco escapa de esta tendencia. Es un 

hecho que se demuestra a lo largo de las páginas del presente tra-

bajo, aunque pueden adelantarse algunos datos: es la capital de la 

tercera provincia española en población de origen extranjero; convi-

ven casi 120 nacionalidades; el 17,73% de las personas empadrona-

das en la ciudad son migrantes (Dpto. de Estadística del Ayunta-

miento de Alicante, 2022); y crece poblacionalmente gracias al fenó-

meno migratorio. Alicante se sitúa, entonces, como una de las ciuda-

des españolas más atractivas para la población procedente del 

extranjero.

Este estudio-diagnóstico, que surge en el contexto descrito, propor-

ciona, por un lado, una radiografía del fenómeno de la inmigración en 

la ciudad de Alicante y, por el otro, una interpretación de esta. Consta 

de cinco partes: en primer lugar, se presenta el armazón teórico de la 

investigación, es decir, se pone en escena aquellos conceptos que 

son de gran relevancia para comprender el fenómeno migratorio; en 

segundo lugar, se plantean los objetivos establecidos por el estudio; 

en tercer lugar, y con miras a cumplir los objetivos propuestos, son 

descritas la metodología aplicada, la estrategia metodológica seguida, 
las técnicas utilizadas y la muestra estudiada; en cuarto lugar, se rea-

liza una aproximación cuantitativa de la inmigración en la ciudad de 

Alicante, atendiendo a aspectos como la edad, el sexo, la región y 

nacionalidad, el barrio de residencia, la situación laboral, el nivel de 

estudios y las necesidades sociales; en quinto lugar; se lleva a cabo 

una aproximación de carácter cualitativo, y se estudia tanto el dis-

curso técnico de la migración, como el discurso de las propias per-

sonas migrantes que residen en la ciudad de Alicante; en el sexto y 

último lugar, se presentan las principales conclusiones a las que ha 

llegado el presente estudio-diagnóstico, incidiendo en los aspectos 

que ha de tener en consideración el futuro Plan Municipal Integral de 

las Personas Migradas de la ciudad de Alicante.
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2. APROXIMACIÓN TEÓRICA

2.1. MIGRANTE, REFUGIADO Y SOLICITANTE  
DE ASILO

Cuando se habla de migración, es fundamental diferenciar los con-

ceptos “migrante”, “refugiado” y “solicitante de asilo”. Según la Orga-

nización Internacional para las Migraciones (2019), la persona 

migrante es toda aquella que se traslada, de manera temporal o inde-

!nida, fuera de su lugar de residencia habitual. Así, este término se 

ajusta a personas cuyo !n es mejorar sus condiciones sociales y 

materiales, tanto sus perspectivas como las de sus familias (OIM, 

2006). Dependiendo de las características de la situación en la que 

se encuentra la persona migrante, esta puede denominarse en situa-

ción regular o irregular, de largo o corto plazo, rural, urbana, ilegal, 

indocumentada, etc. Es importante remarcar que estas personas no 

huyen de persecución ni buscan protección, como es el caso de las 

refugiadas o solicitantes de asilo (Amnistía Internacional, 2023).

En este sentido, las personas “refugiadas”, a diferencia de las “migran-

tes”, se ven obligadas a huir de su país dada la inseguridad produ-

cida por el riesgo o temor a ser perseguidas (Amnistía Internacional, 

2023). Las causas de esta persecución pueden ser diversas, ya que 

suele darse por diferentes motivos: de raza, religión, nacionalidad, 

grupo social, opinión, violación de derechos humanos, etc. Debido a 

esto, y en concordancia con Espinar3 (2010:37), la búsqueda y nece-

sidad de una protección especial en el país de destino, por parte de 

3 Doctora en Sociología y Vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Responsabilidad Social de la Universidad de Alicante.

2
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las personas refugiadas, es el factor principal que propicia a tomar la 

decisión forzosa de migrar. Por medio de la teoría del triángulo de la 

violencia ideado por Galtung, plantea la existencia de violencia 

estructural (explotación, discriminación y marginación) y no sólo 

directa (violencia observable de forma inmediata) a la hora de hablar 

de desplazamientos forzosos. URDA Spin (2021) expone algunos 

escenarios de persecución a modo de ejemplo, como la situación de 

una persona perteneciente a un partido político clandestino en un 

país con dictadura; o una persona LGTBIQ+ que habita en un país 

donde están penadas las prácticas homosexuales. Por otra parte, se 

denomina “refugiada itinerante” a aquella persona migrante forzada 

a ir de un país a otro en busca de asilo, dado que su solicitud ha sido 

negada o no ha sido examinada por un Estado (OIM, 2006). No es 

extraño encontrar este tipo de casos, ya que “no todos los países 

reconocen el estatus de refugiado ni han !rmado los correspondien-

tes acuerdos internacionales” (Espinar, 2010:37).

En cuanto a “solicitantes de asilo”, se trata de personas a la espera 

de una decisión !rme respecto a su solicitud para ser admitidas como 

refugiadas en el país donde se ha presentado, por lo que sus condi-

ciones son las mismas (OIM, 2019). En este caso, la diferencia es que 

todavía no han sido reconocidas legalmente como refugiadas. La 

resolución de la solicitud se toma de acuerdo con los instrumentos 

nacionales e internacionales aplicables (OIM, 2006). Como detalla la 

OIM (2006), al igual que con el término “refugiado”, en caso de que 

esta decisión sea negativa, la persona solicitante deberá abandonar 

el país a excepción de que se le permita permanecer en base a con-

sideraciones humanitarias u otras razones.

Respecto a los factores que determinan la decisión de migrar, Gómez 

(2010) simpli!ca en su artículo que puede deberse a fenómenos 

sociales (económicos, políticos, jurídicos, demográ!cos, etnológi-

cos, culturales, educativos, estado de bienestar) o naturales. Entre 

los naturales se encuentran aquellos de origen físico-químico, como 

cambios climáticos y meteorológicos, erupciones volcánicas, etc.; 

de origen biológico, como plagas, enfermedades o hambrunas; y 

aquellos por actividades de explotación (Gómez, 2010).

En cualquier caso, y en línea con Amnistía Internacional (2023), lo que 

está claro es que los gobiernos deben proteger y respetar los dere-

chos humanos, tanto de personas refugiadas como de migrantes.

2.2. LA INTEGRACIÓN Y SUS MODELOS

Cuando se habla de integración se hace referencia a la inserción 

igualitaria de las personas migrantes, tanto en derechos como en 

deberes, con el apoyo de ciertas políticas de integración impulsadas 

desde el Estado (Martínez, 2009). Se trata de un proceso de incorpo-

ración complejo, con múltiples facetas y dimensiones, en los diver-

sos ámbitos de la sociedad (Iglesias, et al., 2020). Enrique Uldemolins 

(2017) lo concreta a tres áreas que condicionan una adecuada inte-

gración: el ámbito legal, que conlleva el esfuerzo y las posibilidades 

de las personas migrantes para una integración satisfactoria; el 

ámbito socioeconómico, que hace referencia a la inserción laboral, a 

la situación familiar y depende de la disposición legal de la persona 

migrante; y el cultural, fundamental respecto a la identidad de la 

población migrante en base a su origen.

El fenómeno migratorio puede ser percibido por la población autóc-

tona como una amenaza, tanto en el ámbito socioeconómico (com-
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petencia) como en el ámbito cultural (identidad) (Uldemolins, 2017). 

Este hecho se relaciona directamente con la integración de los inmi-

grantes en el territorio receptor ya que, como señala Uldemolins 

(2017), la sociedad receptora tiene un papel decisivo en la integra-

ción de esta población. Tanto la xenofobia como las experiencias 

relacionadas con el terrorismo de este siglo afectan en gran medida 

a la percepción social de la inmigración y di!cultan un correcto pro-

ceso de integración. En contraposición, Iglesias et al. (2020) a!rman 

la hostilidad generada en la población de acogida parte de un con-

texto de crisis económica y precariedad laboral. Por ello, las llama-

das “políticas de integración” son un elemento fundamental a la hora 

de asegurar la inclusión de las personas migrantes en el entorno 

social receptor. Eso sí, como exponen Álvaro Retortillo et al. (2006), 

para lograr su efectividad es crucial que estas políticas tengan en 

cuenta la exigencia de “bilateralidad” en la integración.

Uldemolins (2017) señala que diferentes estados pusieron en marcha 

modelos de integración para incorporar a la población migrante. La 

!nalidad de estos modelos no es otra que mitigar los posibles ries-

gos surgidos de la cohabitación entre la población inmigrante y la 

autóctona y asegurar tanto su integración funcional como la cohe-

sión social. Los modelos de integración tratan de alcanzar una “con-

vivencia ideal” entre ambas poblaciones (Uldemolins, 2017). A partir 

de una clasi!cación ideal marcada por la “tradición nacional”, se 

diferencian los siguientes modelos de integración:

El modelo asimilacionista concibe una integración gradual por parte 

de la población inmigrante en la que termina asumiendo y compar-

tiendo la cultura y el hábito de la población autóctona (Retortillo et al., 

2006). Así, la persona inmigrante logra una incorporación total en la 

sociedad receptora y se la reconoce como parte de esta. Es un modelo 

propio de países como Estados Unidos, pero principalmente se rela-

ciona con Francia. Por ello el proyecto político francés trata de crear 

una ciudadanía homogénea (Retortillo et al., 2006). Se relaciona estre-

chamente con los conceptos crisol de culturas o melting pot, homo-

geneidad, unilateralidad y asimilación. Cabe señalar que las discrimi-

naciones étnicas suponen un punto crítico en el debilitamiento de 

este modelo (Uldemolins, 2017). Relacionado con este mismo se halla 

el modelo “étnico” y asimilacionista, propio del territorio alemán, 

autriaco o belga. La integración básica de los inmigrantes queda con-

dicionada por ciertas normas, por lo que se contempla una estancia 

temporal (Uldemolins, 2017). Es decir, como mencionan en su artículo 

Retortillo et al. (2006), se trata de políticas de integración orientadas 

a proporcionar un entorno laboral aceptable. Además, la identidad 

nacional arraigada y su consecuente cohesión social di!culta una 

verdadera integración de la población inmigrante en la cultura recep-

tora, especialmente en la alemana (Uldemolins, 2017). Esta di!cultad 

se explica por la diferenciación entre una sociedad industrial que inte-

gra socioeconómicamente a la población inmigrante y una sociedad 

nacional que la excluye política y étnicamente.

Por último, se encuentra el modelo multiculturalista, propio de países 

como Gran Bretaña, Holanda y Suecia. Algunos conceptos relaciona-

dos con este modelo son pluralismo cultural, tolerancia, segmenta-

ción y multiculturalismo. Como de!ne Uldemolins (2017), este modelo 

asocia la integración a la coexistencia de múltiples identidades cultu-

rales en un mismo territorio, promoviendo así el respeto, la diversidad 

y la convivencia entre los grupos sociales diferenciados. De esta 

manera, es inusual la discriminación por pertenecer a una étnia o cul-

tura distinta. En la sociedad británica, la población inmigrante con-

serva su identidad y cultura, manteniendo así el vínculo con sus orí-

genes (Retortillo et al., 2006). Otro ejemplo de este modelo es Suecia, 
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donde se provee a los inmigrantes el acceso a las prestaciones socia-

les del Estado de igual manera que a los autóctonos. Sin embargo, la 

principal crítica hacia este modelo señala sus limitaciones respecto a 

la provisión de oportunidades educativas, laborales y la dudosa inte-

gración de posteriores generaciones (Uldemolins, 2017).

Respecto a España, posee una mezcla de ambos modelos anterio-

res, asimilacionista y multiculturalista. Una característica importante 

es que sus políticas de integración dependen principalmente de las 

distintas Comunidades Autónomas (Martínez, 2009). Es decir, existe 

diversidad autonómica resultando en un territorio nacional con unas 

políticas y una población inmigrante heterogéneas. En general, se 

apuesta por políticas de integración multidimensionales tendiendo 

hacia un modelo asimilacionista (Martínez, 2009). En base a esto, es 

importante remarcar que el marco del Estado de bienestar establece 

áreas de intervención a modo de políticas sociales como Educación, 

Empleo y Formación, Salud, Servicios Sociales y Vivienda (junto a 

Sensibilización para la Convivencia y la Atención y Garantías Jurídi-

cas) con las que se intenta articular un modelo de integración propio. 

De este modo, como remarca Martínez (2009), cada territorio pre-

senta un desarrollo distinto como modelo autonómico de integración 

a través de las diversas áreas. A ello se le añaden los problemas a los 

que se enfrentan estas políticas: limitación de recursos, presión de la 

inmigración y competencia en el acceso a los recursos. En cualquier 

caso, España es un caso singular en la Unión Europea por su hetero-

geneidad autonómica y sus múltiples tendencias de integración 

(Martínez, 2009).

2.3. LA TEORÍA DEL MERCADO DUAL DE TRABAJO

Elaborada por Doeringer y Piore, la Teoría del mercado dual de tra-

bajo (también conocida como Teoría de la segmentación) plantea 

que el mercado laboral de nuestras sociedades se encuentra 

dividido por dos segmentos (en Carrasco, 2008): el mercado prima-

rio y el mercado secundario (Figura 1). En el segmento superior 

se concentran aquellos puestos de trabajo caracterizados por su 

elevada remuneración y estabilidad. Las personas trabajadoras del 

mercado primario tienen, asimismo, la opción de ascender. Más 

adelante, Piore (en Fernández-Huerga, 2010) propone una división 

adicional dentro del mercado primario: estrato superior y estrato 

inferior. El estrato superior aglutina a las personas trabajadoras 

de cuello blanco, es decir, personas cuali!cadas con remuneracio-

nes y estatus superiores, mayores oportunidades de ascenso, 

inexistencia de mecanismos formales de supervisión y que gozan 

de cierta libertad creativa. En cambio, el estrato inferior comprende 

a las personas trabajadoras de cuello azul. Generalmente poseen 

trabajos estables, pero tanto el salario como el estatus son signi!-

cativamente inferiores.

Por su parte, el mercado secundario está compuesto por todos aque-

llos trabajos que ofrecen un salario ín!mo. Son altamente inestables 

y presentan unas condiciones laborales adversas. La elevada rota-

ción de las personas trabajadoras, la ausencia de oportunidades de 

ascenso y la existencia de mecanismos de supervisión opresivos y 

arbitrarios son otras de las características de los trabajos situados en 

el mercado secundario. Las personas de origen extranjero, por lo 

general, suelen desempeñar este tipo de trabajos. Como se observa 

a lo largo de las próximas páginas, esta vulnerabilidad interacciona 

con otras vulnerabilidades, lo que acaba propiciando que gran parte 
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de las personas migrantes experimenten un movimiento social des-

cendente que las empuja, poco a poco, hacia la exclusión social.

Figura 1. Mercado dual de trabajo

Fuente: elaboración propia a partir de los planteamientos de Doeringer y Piore (en Carrasco, 2008).

2.4. EL MERCADO DE LOS CUIDADOS

El mercado de trabajo de los cuidados, según diferentes autoras (Díaz 

Gor!nkiel, 2008; Martín, 2008; Díaz Gor!nkiel y Martínez-Buján, 2018) 

está fuertemente ligado a la migración transnacional. Ante la elevada 

demanda de trabajos relacionados con el cuidado4, se ha puesto de 

mani!esto la necesidad de importar mano de obra procedente de 

otros países. Tal y como a!rman Díaz Gor!nkiel y Martínez-Buján 

(2018:108), “ninguna otra ocupación concentra a trabajadores inmi-

grantes en tal magnitud, por lo que el servicio doméstico se sitúa 

como el principal nicho laboral de este colectivo”. En España, y según 

datos de la Encuesta de la Población Activa (en Díaz y Martínez-Bu-

ján, 2018), el año 2017 registra más de 565.000 trabajadoras ocupa-

das en el sector de cuidados, es decir, aquel sector que comprende 

tanto al personal doméstico como al personal que se encarga de 

atender a las personas mayores y a los niños y niñas a domicilio 

(Tabla 1). De ese total, 356.000 trabajadoras mani!estan no haber 

nacido en España. Eso signi!ca que 6 de cada 10 trabajadoras del 

sector de cuidados son de origen extranjero.

Puede a!rmarse, entonces, que el mercado de trabajo de los cuida-

dos en España se caracteriza por 1) el hecho de que su mano de obra 

está compuesta por mujeres y 2) el hecho de que estas mujeres son 

de origen migrante. La selección de trabajadoras obedece, funda-

mentalmente, a criterios de género, situación administrativa (mujeres 

de origen extranjero en situación irregular) y lugar de procedencia 

(originarias, en su mayoría, de Latinoamérica). En este sentido, el ser-

vicio doméstico se erige como la puerta de entrada al mercado para 

las trabajadoras de origen migrante. Por lo general, permanecerán en 

el sector de los cuidados hasta que encuentren un empleo con mayor 

estabilidad y remuneración y, probablemente, más acorde a su nivel 

formativo. Las características de este mercado de trabajo, tales como 

las malas condiciones laborales, la escasa remuneración y la alta 

4  Este fenómeno puede explicarse por 1) la progresiva incorporación de las mujeres en el mercado 
laboral y 2) por incremento de población mayor (65 años o más) en las sociedades occidentales. 
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intensidad de la jornada laboral (especialmente si el trabajo se basa 

en la atención de personas mayores), desincentiva que las trabajado-

ras de origen español opten por desempeñar este trabajo. Por todo 

ello, no es de extrañar que Greyson y Lowe (en Díaz Gor!nkiel, 2008) 

a!rmen que “la posibilidad de “liberación” de unas mujeres se pro-

duce precisamente a costa de la opresión de otras, las cuales suelen 

pertenecer a los grupos más vulnerables de la sociedad” (p.77).

Tabla 1. Evolución de trabajadoras ocupadas como personal doméstico y cuidadoras de 

personas mayores y niños y niñas a domicilio
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emplean personal doméstico.
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can al cuidado de personas y asimilados (excepto auxiliares de enfermería)”.

2.5. VULNERABILIDAD: EL ENFRIAMIENTO DEL 
VÍNCULO SOCIAL QUE PRECEDE A SU RUPTURA

Resulta de enorme utilidad examinar los planteamientos formulados 

por Robert Castel sobre el concepto de vulnerabilidad. A partir del 

estudio de las transformaciones del trabajo en las sociedades postin-

dustriales, Castel expone que el grado de integración de las perso-

nas en la estructura social varía en función de su situación en el mer-

cado de trabajo (en Alguacil y Alguacil, 2013). Así, por ejemplo, una 

persona con un trabajo estable tendrá, a priori, relaciones sociales 

fuertes y estables. Partiendo de dos ejes, el de integración-no inte-

gración al trabajo (medios a través de los cuales las personas consi-

guen o no reproducir su existencia en el plano económico) y el de 

inserción-no inserción al sistema relacional (medios a través de los 

cuales las personas consiguen o no reproducir su existencia en el 

plano socio-afectivo), Castel (en Enríquez, 2007) teoriza tres zonas 

de organización social, entendidas estas como un proceso de movi-

miento social ascendente o descendente (Figura 2). 

Figura 2. Zonas de organización social

-\LU[L!��,UYPX\La�������
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La primera zona, la de integración, aglutina a todos aquellos grupos 

sociales que poseen empleos estables y bien remunerados. Al estar 

completamente integrados en el mercado de trabajo, gozan de vín-

culos sociales sólidos. La vulnerabilidad designa a la segunda zona 

planteada por Castel (1995). Esta debe ser entendida como un pro-

ceso de movimiento social descendente en el que interactúan dife-

rentes dimensiones de desventaja (en Alguacil y Alguacil, 2013): 

inestabilidad y precariedad laboral, fragilidad relacional, bajo nivel 

formativo, discriminación étnica, etc. En este sentido, la zona de vul-

nerabilidad agrupa a distintos grupos sociales afectados por vulne-

rabilidades comunes. Claramente, la población de origen extranjera 

es uno de los grupos sociales más afectados por la vulnerabilidad ya 

que, generalmente, poseen empleos inestables, inseguros y precari-

zados, al tiempo que carecen de relaciones sociales fuertes en el 

país de acogida. Si las vulnerabilidades siguen acumulándose, es 

probable que los grupos sociales afectados sean eventualmente 

expulsados a la zona de exclusión. Al !n y al cabo, “la vulnerabilidad 

es el enfriamiento del vínculo social que precede a su ruptura” (Cas-

tel, 1995:29). En la zona de exclusión se encuentran los colectivos 

sociales más desfavorecidos. Carecen de recursos económicos y 

están desprovistos de soportes relacionales. Es el caso de las per-

sonas en situación de sinhogarismo, una de las expresiones más 

extremas de la exclusión social. Es preciso señalar que existe una 

cuarta zona, escasamente desarrollada por el autor, de organización 

social: la zona de asistencia. Esta zona está compuesta por una deli-

cada5 red de programas de carácter asistencial (Alguacil y Alguacil, 

2013). Comprende a personas que perciben ingresos regulares, pero 

que disponen de un capital social débil. Uno de los colectivos com-

5  Su carácter endeble se debe, principalmente, a que está sujeta a los cambios que puedan 
producirse en el sistema económico y en el sistema político. 

prendidos por esta zona es el de las personas mayores en situación 

de dependencia.

2.6. INTERSECCIONALIDAD

El concepto de interseccionalidad es acuñado por la jurista estadou-

nidense Kimberlé Crenshaw a !nales de los años ochenta (Rodó-Zá-

rate, 2021). En Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A 
Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist 
Theory and Antiracist Politics (1989) y en Mapping the Margins: Inter-
sectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color 
(1991), Crenshaw argumenta que para poder comprender la expe-

riencia de opresión y discriminación de las mujeres negras es impres-

cindible analizar el modo en el que interactúan el género y la raza. 

Este planteamiento surge a raíz del estudio de un caso vinculado con 

la empresa General Motors, en el que cinco mujeres negras denun-

ciaron que la entidad privada decidió no contratarlas por su condi-

ción de género y etnicidad. En el juicio, la empresa alegó que sí había 

contratado a mujeres y a personas negras, a!rmando, entonces, que 

no estaba produciéndose ningún tipo de discriminación. Sin embargo, 

la realidad es que General Motors había contratado a mujeres blan-

cas y a hombres negros, evidenciando que la discriminación de las 

mujeres negras no puede ser comprendida estudiando el racismo o 

el sexismo por separado, sino que es su interacción la que la con!-

gura. Para esclarecer este planteamiento, Crenshaw utiliza la metá-

fora de la intersección:

“Considera una analogía con el trá!co en una intersección, 

yendo y viniendo en las cuatro direcciones. La discriminación, 



2928 EL FENÓMENO MIGRATORIO EN LA CIUDAD DE ALICANTEEL FENÓMENO MIGRATORIO EN LA CIUDAD DE ALICANTE

como el trá!co en una intersección, puede "uir en una direc-

ción o en la otra. Si ocurre un accidente en una intersección, 

este puede ser causado por automóviles que viajan desde cual-

quier dirección, y a veces, desde todas ellas. De manera simi-

lar, si una mujer negra sufre daños porque está en una intersec-

ción, su lesión podría ser resultado de la discriminación sexual 

o racial […] Pero no siempre es fácil reconstruir un accidente: a 

veces las marcas de neumáticos y las heridas simplemente 

indican que ocurrieron de forma simultánea, frustrando cual-

quier intento de determinar qué conductor causó los daños” 

(Crenshaw, 1989:149).

A partir de las investigaciones de Crenshaw, diferentes académicos/

as estudian y desarrollan el concepto de interseccionalidad. Es el 

caso de la socióloga y especialista en estudios de género vinculados 

con la comunidad afroamericana Patricia H. Collins, quien mani!esta 

que la interseccionalidad analiza la manera en la convergencia de 

relaciones de poder interviene tanto en las relaciones sociales como 

en la vida de las personas (en Contreras et al., 2021). Collins amplía 

el número de categorías, y destaca la raza, la clase, el género, la 

sexualidad y la edad, entre otras. Para ilustrar esta idea, la psicóloga 

Mary Crawford elabora el diagrama de opresiones y privilegios (en 

Contreras et al., 2021).

El diagrama está compuesto por diferentes elementos: la línea hori-

zontal gruesa representa el eje de dominación (eje de identidad para 

algunos/as autores/as), y marca la contraposición entre las caracte-

rísticas de la sociedad privilegiada (colocadas en la parte superior) y 

las de la sociedad no privilegiada (ubicadas en la parte inferior). Incor-

potar la perspectiva interseccional posibilita, entonces, entender con 

mayor exactitud como diferentes variables de desventaja interaccio-

nan entre sí, generando diferentes situaciones de discriminación, vul-

nerabilidad y exclusión6.

Figura 3. Diagrama de opresiones y privilegios

Fuente: (Contreras et al., 2021)

A lo largo de la presente investigación se advierte que la intersección 

de factores como el género y la clase intensi!can y prolongan la situa-

ción de vulnerabilidad en la que se encuentra el colectivo migrante. 

Es el caso de las mujeres en contextos de prostitución en Alicante, 

que están en una situación de exclusión total y cuyo per!l, por lo 

6 La situación descrita en el subapartado 2.4 El mercado de los cuidados ilustra cómo la interacción de dife-
rentes variables (género, clase social y región de origen) configura el perfil de las personas que trabajan en el 
sector de los cuidados: mujer obrera latinoamericana.
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general, suele ser el siguiente: mujer, pobre y extranjera. También 

sucede con aquellas mujeres que provienen de países de tradición 

islámica, en las que interviene principalmente el factor de clase ya 

que, por lo general, pertenecen a los sectores más empobrecidos de 

la sociedad. En ellas, no sólo incide esto, sino que ha de tenerse en 

cuenta que tanto las di!cultades lingüísticas con el aprendizaje del 

español como las creencias religiosas di!cultan, por ejemplo, la 

obtención de un puesto de trabajo.
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3. OBJETIVOS

La !nalidad del presente estudio-diagnóstico es actualizar y profun-

dizar en el conocimiento de la situación tras los cambios experimen-

tados en cuanto a movimientos de población a nivel global con 

repercusiones en los municipios, y en particular en la ciudad de  

Alicante. Se trata, pues, de identi!car tendencias y de detectar  

necesidades que sirvan de base para el futuro Plan Municipal Integral 

de las Personas Migradas. Este documento estratégico, alineado  

con la Estrategia Valenciana de Migraciones 2021-2026, guiará las 

políticas públicas municipales. Por todo ello, se establecen los 

siguientes objetivos:

• Proporcionar información sobre la situación previa de los procesos 

migratorios y de la comunidad migrante en la ciudad de Alicante.

• Reconocer las tendencias actuales del fenómeno migratorio 

en Alicante.

• Identi!car las principales necesidades sociales de la población de 

origen extranjero de Alicante.

• Conocer las perspectivas de futuro de la población migrante en la 

ciudad de Alicante.

3
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4. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

Conocer la realidad -o realidades- de la población migrante de la ciu-

dad de Alicante no es una tarea sencilla. La situación de este colec-

tivo es altamente compleja y variable. La intersección de factores 

como el lugar de procedencia, la edad, el género y el nivel de estu-

dios origina situaciones dispares. Es un hecho que se ha evidenciado 

a lo largo de la investigación. La implementación de una estrategia 

metodológica que tuviese en cuenta, desde un inicio, que podían, y 

que muy probablemente se darían, estos escenarios, ha sido clave 

para radiogra!ar de manera nítida las realidades del fenómeno migra-

torio y del colectivo migrante de Alicante. Se ha obtenido, por tanto, 

una imagen !el y poliédrica sobre su realidad presente y tendencial. 

Esta fotografía resultante, además, ha sido interpretada desde una 

perspectiva sociológica. Por todo ello, el presente estudio-diagnós-

tico proporciona una base sólida sobre la que pueden asentarse las 

próximas medidas y actuaciones en materia de inmigración de la ciu-

dad de Alicante.

La recogida de información ha tenido una duración de tres meses, 

entre febrero y abril de 2023, y se ha desarrollado en tres fases. En la 

primera fase se ha recopilado información proveniente de fuentes 

secundarias (Tabla 2). En concreto, se han examinado diferentes 

bases estadísticas (nacionales, autonómicas, provinciales y munici-

pales), al tiempo que se han consultado distintos documentos de 

carácter estratégico (Informe Social de Alicante (2022), Informe Mer-

cado de Trabajo de Colectivos de Alicante (2022), etc.). Esta informa-

ción ha sido utilizada para realizar una aproximación cuantitativa del 

fenómeno de la migración en la ciudad de Alicante. Sin lugar a duda, 

4
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el análisis cuantitativo ha orientado el diseño de las fases de recogida 

de información posteriores. En la segunda fase se ha aplicado la 

entrevista semiestructurada, técnica enmarcada en el paradigma 

cualitativo, a una muestra compuesta por personas profesionales 

que trabajan, de un modo u otro, con la población de origen migrante 

de Alicante (Tabla 3). En particular, la muestra está compuesta por 

agentes institucionales, que trabajan en las administraciones públi-

cas provinciales y locales, y por agentes sociales, que desarrollan su 

actividad en el Tercer Sector. . Para constituirla se ha recurrido a un 

listado proporcionado por el Servicio de Inmigración, Cooperación y 

Voluntariado. Cabe indicar que dicho listado fue ampliándose a 

medida que se realizaban las entrevistas, puesto que algunas de las 

personas entrevistadas facilitaban el contacto de otras personas pro-

fesionales. En total, el número de personas profesionales entrevista-

das asciende a 32 (19 agentes institucionales y 13 agentes sociales). 

Por su parte, la técnica metodológica seleccionada permite generar 

discursos a partir de la interacción con las personas entrevistadas 

(Chicharro, 2003). Aun partiendo de un guion previo elaborado en 

función de los objetivos de la investigación, la persona investigadora 

tiene libertad de poder ahondar en cuestiones percibidas como rele-

vantes o de interés para el estudio (Blasco y Otero, 2008). Esta carac-

terística, de hecho, ha posibilitado que se pudiesen detectar y abor-

dar otras cuestiones de gran relevancia para la investigación. Al igual 

que la fase anterior, el análisis cualitativo realizado ha encaminado el 

diseño y la ejecución de la tercera y última fase. El hecho de haber 

preguntado por el per!l -o per!les- de población migrante con la que 

desarrollan su actividad profesional, ha facilitado la constitución de la 

última muestra (Tabla 4), es decir, aquella que está compuesta por 

una variada representación de personas de origen extranjero. En 

concreto, está conformada por 12 personas de origen extranjero resi-

dentes en Alicante y ha sido constituida gracias al Servicio de Coor-

dinación de Proyectos. Se ha atendido a la nacionalidad, la edad y el 

género para seleccionar los diferentes per!les y se ha aplicado, tam-

bién en este caso, la entrevista semiestructurada. Eso sí, con una 

particularidad: el guion diseñado se asemeja al guion característico 

de la historia de vida. Esto genera una serie de relatos, con similitu-

des y disimilitudes entre sí, que permiten conocer, casi de primera 

mano, la historia migratoria de la población migrante estudiada. 

 

Tabla 2. Fuentes secundarias

Documental

Informe Social de Alicante (2021)

Informe Social de Alicante (2022)

Informe del Mercado de Trabajo de Colectivos de Alicante (2022)

Memoria Técnica Pangea (2022)

Plan Integral de Recuperación de Barrios Zona Norte de Alicante (2008)

Plan de Acogida y de Cohesión Social de Alicante (2016-2017)

Plan Estratégico Zonal de los Servicios Sociales de Alicante (2023)

Estadística

Instituto Nacional de Estadística (INE)

Instituto Valenciano de Estadística (IVE)

Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI)

Dpto. de Estadística del Ayuntamiento de Alicante

Fuente: elaboración propia
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Tabla 3. Fuentes primarias (agentes institucionales y agentes sociales)

Agente Entidad/Organismo Nº

Agente 
institucional

ATLAS

19

Dpto. Intervención Comunitaria

Observatorio Provincial de Inmigración

Pangea

Técnico/a Programa Igualdad de Trato y  
No Discriminación

Técnico/a Plan Integral Zona Norte

Unidades de Acogida y Urgencia 

Agente social

ACCEM

13

ACULCO

Amigos de Ucrania

ASTI

ASIVEN

Babelia

Cáritas

CEAR

Cruz Roja

Dánae

Médicos del Mundo

Fuente: elaboración propia

Tabla 4. Fuentes primarias (personas de origen migrante)

Región Nacionalidad Edad Género Nº 

África

Argelia 20-24 ᄝ

12

Marruecos 25-29 ᄛ

Nigeria 30-34 ᄛ

América Latina y Caribe

Argentina 35-39 ᄛ

Colombia 45-49 ᄝ

Cuba 20-24 ᄝᄛ

Venezuela 40-44 ᄛ

Asia Siria 20-24 ᄛ

Europa No Comunitaria

Ucrania 45-49 ᄛᄛ

Rusia 40-44 ᄛ

Fuente: elaboración propia
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5. APROXIMACIÓN CUANTITATIVA 

5.1. RADIOGRAFÍA GENERAL DE LA MIGRACIÓN EN 
LA PROVINCIA DE ALICANTE

La Comunidad Valenciana contaba, a 1 de enero de 2022, con 784.469 

personas migradas, según el Instituto Nacional de Estadística. De 

este modo, la Comunidad Valenciana se posiciona como la tercera 

comunidad autónoma con mayor número de personas de origen 

migrante, siendo superada únicamente por Catalunya (1.271.810) y 

por la Comunidad de Madrid (949.969). Ocupando la cuarta plaza le 

sigue, muy de cerca, Andalucía (741.378). En total, estas cuatro 

comunidades autónomas concentran el 67,1% de la población de 

origen migrante en España. 

A nivel provincial, Alicante sobresale como la tercera provincia de 

España en población de origen extranjero, con 388.748 personas, 

que representan el 7% del total nacional. Sólo es superada por Madrid 

y Barcelona, que cuentan con 949.969 personas (17,14%) y 886.622 

personas (16%) respectivamente. Valencia se sitúa en el cuarto lugar, 

con 304.795 personas (5,5%). Si se pone el foco en la Comunidad 

Valencia, la provincia de Alicante aglutina al 49,6% de las personas 

migrantes que residen en el territorio valenciano (Ilustración 1).

Respecto a la región de origen, casi un tercio de la población migrante 

residente en la provincia de Alicante, 114.834 personas, proviene de 

países de la Unión Europea, siendo Rumanía (22.957 personas), Ale-

mania (14.503 personas), Países Bajos (14.004 personas), Italia 

(12.279 personas) y Bélgica (11.447 personas) los principales países 

5
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de procedencia. Reino Unido, que antaño formaba parte de la Comu-

nidad Europea, representa, por sí solo, el 19,75% de la población de 

origen extranjero de la provincia. No es de extrañar que Reino Unido 

sea la principal nacionalidad de las personas de origen extranjero de 

la provincia, ya que 76.739 personas son de origen británico. Son, 

por lo general, personas en edad de jubilación que deciden estable-

cerse en la provincia porque piensan que es un lugar atractivo en el 

que residir.

Ilustración 1. Distribución de la población extranjera de la Comunidad Valenciana  

por provincias (2022)

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE

Rusia y Ucrania son dos países extracomunitarios que también tienen 

mucha presencia en Alicante, con 17.457 y 11.695 personas respec-

tivamente. Esta presencia ha aumentado, signi!cativamente, tras la 

intensi!cación del con"icto ruso-ucraniano, especialmente en el caso 

de las personas de origen ucraniano. Como bien es sabido, la inva-

sión rusa de Ucrania en febrero de 2022, enmarcada en la guerra 

ruso-ucraniana iniciada en 2014, ha causado que millones de perso-

nas ucranianas tengan que abandonar sus hogares. La Unión Euro-

pea, en consecuencia, ha prestado un apoyo constante a la población 

ucraniana víctima de la guerra facilitando, en todo momento, la aco-

gida7. España es uno de los países de la UE que se ha comprometido 

a acoger personas procedentes de Ucrania. Nuestro país ha habili-

tado cuatro Centros de Recepción, Acogida y Derivación de despla-

zados ucranianos (CREADE), situados Madrid, Barcelona, Alicante y 

Málaga (OPI, 2023). Alicante ha sido una de las provincias españolas 

que más personas ucranianas ha acogido, hecho que se re"eja nítida-

mente en la estadística. Según datos publicados por el Observatorio 

Permanente de la Inmigración, la provincia de Alicante contaba, a 30 

de junio de 2022, con 26.603 personas procedentes de Ucrania.

África, por su parte, aporta el 17,7% de la población de origen migrante 

que habita en la provincia. Mayoritariamente proceden de la región 

del Magreb, más concretamente, 61.667 de las 68.794 personas pro-

venientes del continente africano. En este sentido, los principales paí-

ses de procedencia son Marruecos (46.184 personas) y Argelia (15.483 

personas). Otras nacionalidades destacables son Senegal (2.584 per-

sonas) y Mali (1.152 personas) que aportan, entre las dos, alrededor 

del 6% de la población originaria de este continente.

América Latina y el Caribe también tienen un peso signi!cativo en la 

provincia de Alicante (57.297 personas). A este respecto, supone el 

7  La Comunidad Europea activa, por primera vez en su historia, la protección temporal, “un 
mecanismo de protección establecido en la normativa de asilo de la UE que se activa en situaciones 
de emergencias excepcionales para dar respuesta a afluencias masivas de personas” (CEAR, 2022). 
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15% de la población migrante de la zona. Colombia (21.856 perso-

nas), Venezuela (7.201 personas), Argentina (6.633 personas), Ecua-

dor (6.286 personas) y Brasil (3.141 personas) son las cinco naciona-

lidades de Latinoamérica con mayor presencia en la zona, mientras 

que Cuba (3.141 personas) sobresale como el país caribeño que más 

personas de origen migrante aporta.

Finalmente, Asia (21.010 personas), junto con Oceanía (206 perso-

nas), son las regiones geográ!cas que menos presencia tienen Ali-

cante. Desglosado por nacionalidad, China cuenta con más de 9.700 

personas empadronadas en la provincia. En este sentido, el gigante 

asiático aporta, por sí solo, el 46,2% de la población procedente de 

esta área. Pakistán e India concentran la mayor parte del porcentaje 

restante. En concreto, suponen el 33,8% de la migración originaria 

de Asia que reside en la provincia.

5.2. LA MIGRACIÓN EN LA CIUDAD DE ALICANTE 
EN DATOS

5.2.1. POBLACIÓN GENERAL

La ciudad de Alicante ha experimentado un crecimiento poblacional 

continuo desde los inicios del siglo XXI (Tabla 2). De acuerdo con el 

Dpto. de Estadística del Ayuntamiento de Alicante, los años 2002, 

2003 y 2004 son los que registran un mayor incremento de pobla-

ción, contabilizando porcentajes de aumento del 4,18%, 3,37% y 

2,47%, respectivamente. En 2009, el crecimiento poblacional de Ali-

cante se ralentiza y se produce, al año siguiente, un ligero descenso 

del número de personas empadronadas en el municipio. Sin lugar a 

Tabla 2. Evolución de la población empadronada en Alicante por nacionalidad (1998-2022)

Año
(1 de 

enero)

Población 
total

% de 
aumento en 

un año

Población 
española

% de 
aumento en 

un año

Población 
extranjera

% de 
aumento 
en un año

1998 280.445 - 275.578 - 4.867 -

1999 282.012 0,56% 276.617 0,38% 5.395 10,85%

2000 279.811 -0,78% 273.742 -1,04% 6.069 12,49%

2001 286.176 2,27% 276.851 1,14% 9.325 53,65%

2002 298.144 4,18% 281.123 1,54% 17.021 82,53%

2003 308.195 3,37% 283.445 0,83% 24.750 45,41%

2004 315.818 2,47% 284.390 0,33% 31.428 26,98%

2005 321.641 1,84% 283.755 -0,22% 37.886 20,55%

2006 323.707 0,64% 285.745 0,70% 37.962 0,20%

2007 329.947 1,93% 286.570 0,29% 43.377 14,26%

2008 333.408 1,05% 284.615 -0,68% 48.793 12,49%

2009 335.921 0,75% 284.305 -0,11% 51.616 5,79%

2010 335.459 -0,14% 284.077 -0,08% 51.382 -0,45%

2011 335.347 -0,03% 284.948 0,31% 50.399 -1,91%

2012 336.128 0,23% 285.709 0,27% 50.419 0,04%

2013 336.828 0,21% 285.881 0,06% 50.947 1,05%

2014 337.579 0,22% 287.858 0,69% 49.721 -2,41%

2015 338.954 0,41% 289.358 0,52% 49.596 -0,25%

2016 334.220 -1,40% 289.600 0,08% 44.620 -10,03%

2017 336.478 0,68% 290.426 0,29% 46.052 3,21%

2018 339.648 0,94% 290.034 -0,13% 49.614 7,73%

2019 344.109 1,31% 289.723 -0,11% 54.386 9,62%

2020 347.883 1,10% 288.823 -0,31% 59.060 8,59%

2021 348.729 0,24% 288.736 -0,03% 59.993 1,58%

2022 350.849 0,61% 288.654 -0,03% 62.195 3,67%

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Dpto. de Estadística (Ayuntamiento de Alicante)
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dudas, la disminución poblacional más acusada se da en 2016, año 

en el padrón municipal pierde 4.734 personas. En el periodo de 2017-

2020, la ciudad de Alicante vuelve a experimentar un notable incre-

mento de su población, produciéndose un aumento de 11.405 perso-

nas. En los años subsiguientes, la población residente en Alicante 

sigue aumentando, pero no al mismo ritmo que en los años anterio-

res. No obstante, el Dpto. de Estadística del Ayuntamiento de Ali-

cante adelanta en prensa que, a 1 de enero de 2023, la ciudad ha 

aumentado su padrón en 11.196 individuos, llegando a las 366.537 

empadronadas (en Pascual, 2023). Sin lugar a dudas, esta variación 

es una de las más signi!cativas de los últimos años, ya que supone 

un aumento del 3,19% respecto al año anterior.

Estas variaciones en el padrón municipal están ligadas, evidente-

ment, al contexto social. Así, la crisis económica de 2008, también 

conocida como Gran Depresión, y la crisis sanitaria de 2020, provo-

cada por la Covid-19, han dejado su impronta en el padrón de la ciu-

dad de Alicante. Ambas circunstancias, la económica y la sanitaria, 

detienen, en diferentes momentos, el motor de crecimiento demográ-

!co de Alicante: la llegada de personas procedentes del extranjero. 

Este hecho queda re"ejado en la Tabla 2, en la que se observa cómo 

la población española apenas experimenta variaciones en compara-

ción con la población de origen migrante, que pasa de 4.867 empa-

dronadas en 1998 a 62.195 en 2022. El Grá!co 2 también permite 

vislumbrar, claramente, que el crecimiento poblacional de Alicante 

está fuertemente entrelazado con el incremento de la población pro-

cedente del extranjero. Se advierte, pues, como las dos líneas, la de 

población total y la de población de origen migrante, evolucionan en 

paralelo, mientras que la que corresponde a la población autóctona 

permanece estancada. Como sentencia el Informe Social de Alicante 

(2021), “la variación interanual de población española permanece en 

signo negativo desde hace un lustro”. En síntesis, Alicante sobresale 

como una de las ciudades españolas más atractivas para la pobla-

ción de origen extranjero. El 17,73% de las personas empadronadas 

son, de hecho, foráneas. Todo apunta a que este porcentaje irá 

aumentando paulatinamente en los años subsiguientes8.

Gráfico 2. Relación entre la evolución de la población total, autóctona y extranjera 

(1998-2022)

Fuente: elaboración propia a partir del Dpto. de Estadística (Ayuntamiento de Alicante)

5.2.2. EDAD

La pirámide poblacional de la ciudad de Alicante es decreciente o 

regresiva (Grá!co 3), ya que la cúspide es más ancha que la base. En 

términos demográ!cos, este tipo de pirámide, fácilmente identi!cable 

8  El Dpto. de Estadística adelanta en prensa que, a 1 de enero de 2023, 1 de cada 5 personas 
empadronadas en Alicante son extranjeras (en Pascual, 2023).
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por su forma de bulbo, indica que existe una baja natalidad y un alto 

porcentaje de personas mayores (65 años o más). En consecuencia, 

la sociedad alicantina está experimentando un envejecimiento de 

población que, como se observa a continuación, no es tan acusado 

gracias a la entrada de población procedente del extranjero.

Gráfico 3. Pirámide de población de Alicante (2022)

Fuente: elaboración propia a partir del Dpto. de Estadística (Ayuntamiento de Alicante)

El Grá!co 4 corresponde a la pirámide de población de nacionalidad 

española empadronada en Alicante. Tal y como puede apreciarse, 

esta pirámide es muy similar a la pirámide poblacional de la ciudad 

de Alicante: cúspide estrecha, base ancha. Ahora bien, la pirámide 

de población extranjera de Alicante es claramente diferente (Grá!co 

5). En este caso, el grueso de la población se concentra en las cohor-

tes intermedias, compuestas por individuos en edad de trabajar.

Gráfico 4. Pirámide de población española de Alicante (2022)

Fuente: elaboración propia a partir del Dpto. de Estadística (Ayuntamiento de Alicante)

Gráfico 5. Pirámide de población extranjera de Alicante (2022)

Fuente: elaboración propia a partir del Dpto. de Estadística (Ayuntamiento de Alicante)
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A priori, podría deducirse lo siguiente: el empadronamiento de las 

personas de origen extranjero en Alicante obedece a razones labora-

les. Esta premisa se cumple, por ejemplo, en el caso de la población 

procedente de Marruecos. De acuerdo con el Grá!co 6, la comuni-

dad marroquí residente en la provincia de Alicante se compone, prin-

cipalmente, por personas en edad laboral. Su pirámide de población 

presenta, asimismo, una base ensanchada. Este hecho puede 

deberse a que 1) la población procedente de Marruecos migra en 

familia; 2) una de las personas progenitoras, generalmente el varón, 

se ha establecido en la provincia y, tiempo después, se ha reagru-

pado con el resto de miembros de su familia (reagrupación familiar); 

y 3) la población marroquí ya se ha establecido en la provincia, 

teniendo descendencia en la sociedad receptora (migrantes de 

segunda generación). Sin embargo, es preciso matizar que no siem-

pre se migra por cuestiones laborales. Así, por ejemplo, la población 

procedente de Reino Unido decide a!ncarse en la provincia tras la 

!nalización de la etapa laboral. Ese es el motivo por el que la pirá-

mide de población británica está invertida (Grá!co 7). En síntesis, la 

población migrante se establece en Alicante por motivos laborales 

aunque, como se ha observado, no siempre es así. Puede a!rmarse, 

por tanto, que la nacionalidad tiene una relación muy estrecha con el 

motivo de llegada.

Gráfico 6. Pirámide de población marroquí de la provincia de Alicante (2022)

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE 

Gráfico 7. Pirámide de población británica de la provincia de Alicante (2022)

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE 
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5.2.3. SEXO

Por sexo, y a fecha de 1 de enero de 2022, la población procedente 

del extranjero empadronada en Alicante está compuesta por 31.656 

hombres (50,9%) y 30.537 mujeres (49,1%) (Dpto. de Estadística del 

Ayuntamiento de Alicante), lo cual signi!ca que existe un equilibrio 

poblacional entre ambos sexos. Además, la pirámide de población 

extranjera de Alicante (Grá!co 5), que se ha mostrado con anteriori-

dad, es simétrica, lo que quiere decir que hombres y mujeres están 

homogéneamente repartidos entre las cohortes poblacionales. Ahora 

bien, el Grá!co 8 evidencia que existen diferencias signi!cativas en 

lo referente al sexo en función de la nacionalidad. Por un lado, hay 

nacionalidades que presentan un equilibrio poblacional entre hom-

bres y mujeres. Es el caso de la mayor parte de las poblaciones de 

países integrados en la Unión Europea. Puede tomarse de ejemplo a 

Italia (56,38% de hombres y 43,62% de mujeres), Francia (50,26% de 

hombres y 49,74% de mujeres) y Alemania (50,05% de hombres y 

49,95%). Por otro lado, el Grá!co 8 también muestra que hay nacio-

nalidades que presentan asimetrías poblacionales. Algunas de las 

comunidades de población que provienen de países localizados en el 

continente africano, como Argelia (61,39% hombres y 38,61%) y 

Senegal (81,38% hombres y 18,62% mujeres), están masculinizadas. 

En otras, se da una situación totalmente opuesta. Es lo que sucede 

con las poblaciones originarias de Brasil (39,66% hombres y 60,34% 

mujeres) y Paraguay (31,62% hombres y 68,38% mujeres), que pre-

sentan una clara feminización

Gráfico 8. Población extranjera de Alicante por sexo (%) (2022)

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Dpto. de Estadística (Ayuntamiento de Alicante)

5.2.4. REGIÓN Y NACIONALIDAD

El grueso de las personas migrantes empadronadas en la capital de 

provincia procede de países del viejo continente, concretamente, el 

43,5% (Grá!co 9). Del total de población extranjera europea, el 69% 

proviene de países de la UE, mientras que el 31% procede de países 

de la Europa no Comunitaria. Seguidamente, el 27,7% proviene de 

América. Es preciso matizar que el 96,8% de esas personas pertene-

cen a las regiones de Latinoamérica y el Caribe. África es otra de las 

regiones del mundo que tiene una presencia signi!cativa en la ciu-

dad, ya que el 22,5% de las personas migradas empadronadas pro-

cede de este continente. Asia y Oceanía son las regiones con menor 

peso en el municipio. Únicamente 6 de cada 100 personas son origi-

narias de alguno de estos continentes.
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Gráfico 9. Distribución de las personas extranjeras por región de procedencia (2022)

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Dpto. de Estadística (Ayuntamiento de Alicante)

Las nacionalidades con mayor presencia en la ciudad de Alicante son 

Argelia (7.892 personas), Colombia (5.929 personas) e Italia (4.824 

personas) (Ilustración 2). Marruecos (4.071 personas) y Rumanía 

(3.926 personas) ocupan la cuarta y quinta plaza, respectivamente. 

Eso signi!ca que casi el 50% de las personas migrantes empadrona-

das en Alicante proviene de los países recientemente citados. Rusia 

(2.975 personas) y Venezuela (2.479 personas) son otras de las nacio-

nalidades con mayor peso en Alicante. Es preciso indicar que estos 

datos no contemplan el inequívoco aumento de la población proce-

dente de Ucrania en la ciudad a raíz de la agudización del con"icto 

bélico en febrero de 2022. A fecha de 1 de enero de 2022, Ucrania 

ocupa la novena plaza en el ranking de nacionalidades extranjeras, 

con 2.231 personas empadronadas. No obstante, como avanza el 

Dpto. de Estadística en prensa (en Pascual, 2023), la cifra provisional 

de personas de origen ucraniano empadronadas, a 1 de enero de 

2023, alcanza las 4.690 personas señalando, además, que “más de 

la mitad (2.459) se registraron o!cialmente durante el pasado año”. 

De este modo, Ucrania pasaría a ser la cuarta nacionalidad extranjera 

con mayor peso en la capital de provincia.

Ilustración 2. Nacionalidad de la población de origen extranjero (principales 

nacionalidades) (2022)

Fuente: elaboración propia a partir de datos Dpto. de Estadística (Ayuntamiento de Alicante)

5.2.5. BARRIO

La población de origen extranjero empadronada en Alicante no se 

distribuye de manera uniforme en el espacio urbano. En términos 

absolutos, Virgen del Remedio (6.042 personas), Playa de San Juan 

(4.652 personas), Carolinas Altas (4.599 personas), Pla del Bon 

 Repós (3.749 personas) y Carolinas Bajas (3.028 personas) son los 

barrios de la ciudad con un mayor número de personas migrantes 
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empadronadas9. Ciudad Jardín, San Agustín, Tómbola, Rabassa y 

Divina Pastora se encuentran en la situación opuesta. En términos 

relativos (Grá!co 10), Colonia Requena (50%), Virgen del Remedio 

(37,2%), Casco Antiguo – Santa Cruz – Ayuntamiento (34,2%), Sidi 

Ifni – Nou Alacant (31,8%), San Antón (31,5%) y Carolinas Bajas 

(29,8%) son los barrios de Alicante en los que hay una mayor con-

centración de origen migrante. En otros barrios, como Cuatrocientas 

Viviendas (27,9%), Pla del Bon Repós (27,5%), Juan XXIII (26,6%) y 

Raval Roig – Virgen del Socorro (26%), el porcentaje de población 

migrante es superior al 25%. Teniendo en cuenta que, como se ha 

mencionado con anterioridad, el porcentaje de población extranjera 

de la ciudad es del 17,73%, las proporciones son marcadamente 

altas. Otro dato relevante es que Divina Pastora (16,2%), Playa de 

San Juan (13,4%), San Agustín (11,9%), Disperso Partidas (11,2%) y 

Juan Pablo II (10,9%) han experimentado variaciones de crecimiento 

de población migrante superiores al 10% en 2022. Según el Informe 

Social de Alicante (2022:7), “las mejoras acometidas a lo largo de la 

Vía Parque desde Divina Pastora - Rabasa hacia Juan Pablo II, 

pasando por San Agustín y la Torreta pueden estar detrás de esta 

zona preferente para la población extranjera, que sigue escogiendo 

la periferia (norte y sur) para su residencia”. Estos datos re"ejan que 

“a la Zona Norte y a la Zona Centro, zonas donde hace décadas que 

se han asentado importantes comunidades extranjeras, se unen más 

recientemente otras áreas de la ciudad más atractivas, como la Zona 

Sur o Plá-Carolinas” (Informe Social de Alicante, 2022:7).

Si se toma en consideración la región de procedencia, se advierte 

que las personas provenientes del continente africano se asientan, 

por lo general, en los barrios de la Zona Norte. Así, por ejemplo, en 

9 Para más información, puede consultarse la Tabla A (Anexos).

Virgen del Remedio el 58% de la población migrante empadronada 

procede de África siendo Argelia, Marruecos y Senegal, tres de las 

cinco nacionalidades con mayor presencia en el barrio. En cambio, 

las personas procedentes tanto de países de la UE como de países 

No Comunitarios se concentran, por lo general, en la Zona Playas y 

Centro. Por ejemplo, Italia, Francia y Rusia ocupan las tres primeras 

plazas del ranking de nacionalidades del barrio Playa de San Juan. 

En cuanto a la comunidad latina, se distribuye heterogéneamente por 

los diferentes barrios de Alicante en función de la nacionalidad: existe 

una importante comunidad argentina en Playa de San Juan; Colom-

bia sobresale como la principal nacionalidad extranjera de Florida 

Alta y Florida Baja; y Venezuela tiene mayor peso en Polígono de San 

Blas. En resumen, y en línea con el Informe Social de Alicante (2022), 

la población extranjera es determinante en la con!guración sociode-

mográ!ca de los barrios alicantinos.

Gráfico 10. Barrios con mayor presencia de población de origen extranjero 

(% respecto al total de población del barrio) (2022)10

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Dpto. de Estadística (Ayuntamiento de Alicante)

10 Para más información, puede consultarse la Tabla B (Anexos)
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5.2.6. SITUACIÓN LABORAL

La cifra personas de origen extranjero a!liadas a la Seguridad Social 

en la provincia de Alicante11 es, a fecha de 30 de diciembre de 2021, 

de 93.832 personas (Tabla 5). El 64% procede de países extracomu-

nitarios y el 56,7% son hombres. Relacionado con este último punto, 

la diferencia entre el número de hombres y mujeres a!liadas a la 

Seguridad Social varía sustancialmente dependiendo del lugar de 

procedencia, existiendo una mayor disparidad en la comunidad 

migrante proveniente de países extracomunitarios: 34.944 hombres 

frente a 25.039 mujeres. Esto sucede porque es habitual que el varón 

originario de zonas extracomunitarias migre solo. Una vez estable-

cido, mandará remesas a su familia, que permanece en el país de 

origen. Con el paso del tiempo, pueden darse dos escenarios total-

mente distintos: 1) que el resto de su familia migre al país receptor 

(reagrupación familiar); 2) que el migrante decida volver a su país de 

origen de antes que el resto de miembros de su familia inicie el pro-

ceso migratorio (retorno migratorio). Otra explicación posible es que, 

por lo general, haya una menor incorporación de la mujer migrante 

proveniente de países extracomunitarios en el mercado laboral, 

pudiéndose deber a razones culturales.

Tabla 5. Afiliación extranjera por procedencia y sexo (2021)

Procedencia Hombres Mujeres Total

UE 18.219 15.630 33.849

No UE 34.944 25.039 59.983

Total 53.163 40.669 93.832

Fuente: elaboración propia a partir de datos del SEPE

11 Dado que no se dispone de datos a nivel municipal, este subapartado se elabora, en su totalidad, 
por medio de datos provinciales provenientes del SEPE.

Atendiendo al país de nacionalidad de las personas de origen extran-

jero contratadas (Grá!co 11), se observa que Marruecos se sitúa a la 

cabeza, con 31.067 personas contratadas a fecha de 30 de diciembre 

de 2021. Rumanía y Colombia se encuentran muy separados de la 

primera posición, con 12.741 y 8.874 personas contratadas respecti-

vamente. Es llamativo el caso de Reino Unido. Como se ha comen-

tado con anterioridad, Reino Unido es la nacionalidad con mayor pre-

sencia en la provincia de Alicante. Son personas, en su mayoría, en 

edad de jubilación. Por esta razón, aun siendo la comunidad extran-

jera más numerosa, Reino Unido ocupa la octava posición en el ran-

king de contratación de extranjeros por país de nacionalidad.

Gráfico 11. Contratación de extranjeros por país de nacionalidad (2021)12

Fuente: elaboración propia a partir de datos del SEPE 

12  Para más información, puede consultarse la Tabla C (Anexos).
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En cuanto a las ocupaciones con mayor contratación de personas 

extranjeras, se advierte que la mayoría de contratos realizados corres-

ponden a empleos manuales, temporales y escasamente remunera-

dos (Tabla 6). Es el caso de la ocupación de peón agrícola, que aglu-

tina casi el 40% de los contratos registrados. Su tasa de temporali-

dad, esto es, el cociente entre el número de personas asalariadas 

con contrato temporal y el número total de personas asalariadas, 

ronda el 100%. Es, asimismo, una profesión “extranjerizada”, puesto 

que más del 70% de los contratos registrados se han realizado a per-

sonas provenientes del extranjero. Se da una situación parecida en la 

ocupación de Camareros asalariados, que concentra el 16% de los 

contratos realizados a personas migrantes. La tasa de temporalidad 

de esta profesión es superior al 90% y, a diferencia de la anterior 

ocupación, este no se da una sobrerrepresentación de personas de 

origen extranjero.

Tabla 6. Ocupaciones con mayor contratación de personas extranjeras (2021)

Ocupación Contratos
Tasa de personas 

extranjeras por 
ocupación (%)

Tasa 
temporalidad (%)

Peones agrícolas (excepto en 
huertas, invernaderos, viveros

y jardines)
25914 71,06 96,25

Camareros asalariados 17102 26,15 91,32

Peones agrícolas en huertas, 
invernaderos, viveros y jardines 15368 72,92 91,6

Personal de limpieza de oficinas, 
hoteles y otros establecimientos 

similares
5895 19,8 91,8

Ayudantes de cocina 5848 38,46 90,46

Vendedores en tiendas y 
almacenes 4910 14,08 87,51

Cocineros asalariados 3377 35,28 85,76

Peones de industrias 
manufactureras 4453 10,47 95,27

Albañiles 4272 28,85 87,87

Peones agropecuarios 3607 66,12 88,32

Conductores asalariados de 
camiones 2566 28,43 77,07

Peones del transporte de 
mercancías y descargadores 2262 11,08 95,51

Empleados domésticos 2198 51,2 66,57

Peones de la construcción de 
edificios 2015 33,54 89,46

Empleados administrativos con 
tareas de atención al público no 
clasificados bajo otros epígrafes

1971 15,63 71,58

Filólogos, intérpretes y 
traductores 1396 67,18 98,85

Trabajadores conserveros de 
frutas y hortalizas y trabajadores 
de la elaboración de bebidas no 

alcohólicas

1252 46,3 80,07

Trabajadores cualificados en 
actividades agrícolas (excepto 

en huertas, invernaderos, 
viveros y jardines)

1085 50,8 92,37

Trabajadores cualificados en 
huertas, invernaderos, viveros y 

jardines
1082 48,15 85,49

Teleoperadores 947 27,91 86,24

Fuente: elaboración propia a partir de datos del SEPE

Por nivel formativo, y a fecha de 30 de diciembre de 2021, el 78,6% 

de las personas migrantes contratadas tienen estudios primarios o 

no acreditados (Grá!co 12). Este dato rima con la estadística corres-
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pondiente a las ocupaciones con mayor contratación de personas 

extranjeras ya que, como se ha observado con anterioridad, el grueso 

de la población migrante desempeña trabajos de escasa cuali!ca-

ción laboral.

Gráfico 12. Contratación de personas extranjeras por nivel formativo y sexo (2021)

Fuente: elaboración propia a partir de datos del SEPE

5.2.7. NIVEL DE ESTUDIOS

El nivel de estudios de la población de origen extranjero empadronada 

en la capital de provincia es porcentualmente similar al de la pobla-

ción autóctona. Partiendo de los datos publicados por el Dpto. de 

Estadística del Ayuntamiento de Alicante (2022), se aprecia que el 

27,2% de la población migrante de Alicante carece de estudios (31,6% 

en el caso la población autóctona), el 20,9% ha completado la Educa-

ción Primaria (17,2% en el caso de la población autóctona), el 10,4% 

ha superado la Educación Secundaria Obligatoria (9,94% en el caso 

de la población autóctona), el 1,6% dispone de un título de Grado 

Medio (3,02% en el caso de la población autóctona), el 21% ha com-

pletado bachiller o está en posesión de un título de Grado Superior 

(22,71% en el caso de la población autóctona) y el 18,9% posee estu-

dios superiores (15,59% en el caso de la población autóctona). Ahora 

bien, existen disparidades nada desdeñables entre nacionalidades. 

En el (Grá!co 13) se compara, en términos relativos, el nivel de estu-

dios de las cinco principales nacionalidades de población extranjera 

empadronada en la ciudad de Alicante. Así, por ejemplo, el porcentaje 

de población sin estudios varía sustancialmente en función del país 

de procedencia: Argelia (43,3%), Colombia (18,9%), Italia (12,8%), 

Marruecos (51,1%) y Rumanía (34%). Sucede lo mismo con otros 

niveles formativos, donde se observan diferencias considerables.

Gráfico 13. Nivel de estudios de las cinco principales nacionalidades (%) (2022)13

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Dpto. de Estadística (Ayuntamiento de Alicante)

13  Para más información, puede consultarse la Tabla D (Anexos).
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5.2.8. NECESIDADES SOCIALES

Servicios Sociales de Alicante atendió, a fecha de 17 de enero de 

2023, a 40.368 personas a lo largo de 2022. De acuerdo con el Informe 

Social de Alicante (2022), esto supone un porcentaje de aumento del 

23,15% respecto al año anterior. Tomando en consideración la nacio-

nalidad de las personas asistidas, se advierte que 10.579 son de ori-

gen extranjero. Es un dato histórico para los Servicios Sociales muni-

cipales ya que, por primera vez desde que tienen registros, se ha 

superado la cifra de las 10.000 personas migrantes atendidas en un 

año. Esto implica una variación del 53,5% respecto al período ante-

rior, puesto que en 2021 se asistió a 6.892 personas. Además, ha de 

tenerse en cuenta que Servicios Sociales de Alicante desconoce la 

nacionalidad de más de 4.800 personas atendidas, por lo que la cifra 

es notablemente mayor.

La ciudad de Alicante se divide en cinco zonas básicas de atención 

primaria, en las cuales, y por medio de los Equipos Sociales, se 

atiende a cualquier persona que precise de información y/o tramita-

ción sobre prestaciones, recursos y ayudas:

• Equipo Social Zona 1: atiende a la población de Casco Antiguo 

- Sta. Cruz - Ayuntamiento, San Antón, Raval Roig - Virgen Soco-

rro, Centro, Ensanche - Diputación, Mercado, Vistahermosa, Albu-

fereta, Cabo de las Huertas, Playa de San Juan, Isla Tabarca y 

Partidas Rurales Orgegia y Santa Faz (100.930 habitantes).

• Equipo Social Zona 2: atiende a la población de Campoamor, 

Altozano, Los Ángeles, San Agustín, Rabasa, Tómbola, Divina 

Pastora, Ciudad Jardín, Lo Morant - San Nicolás de Bari, Benisau-

det y Partidas Rurales Moralet, Verdegás, Cañada del Fenollar y 

Fontcalent (51.412 habitantes).

• Equipo Social Zona 3: atiende a la población de San Blas - Santo 

Domingo, Polígono San Blas, Benalúa, Alipark, San Fernando - Prin-

cesa Mercedes, Florida Alta, Florida Baja, Ciudad de Asís, Polígono 

de Babel, San Gabriel, El Palmeral, Urbanova y Partidas Rurales Alco-

raya, Rebolledo, Plá de la Vallonga y Bacarot (96.478 habitantes).

• Equipo Social Zona 4: atiende a la población de Nou Alacant - 

Sidi Ifni, Virgen del Remedio, Colonia Requena, Virgen del Carmen, 

Cuatrocientas Viviendas, Juan XXIII, Villafranqueza y Partidas 

Rurales Montnegre, Cabeçó d’Or y Tángel (43.908 habitantes).

• Equipo Social Zona 7: atiende a la población de Pla del Bon 

Repòs, Carolinas Altas, Carolinas Bajas, Garbinet y Barrio Obrero 

(56.001 habitantes).

Dicho esto, y tomando en consideración la distribución por zona 

social de las personas extranjeras atendidas (Tabla 7), se observa 

que el Equipo Social Zona 4 es el que registra un mayor número de 

personas extranjeras atendidas (2.546 personas). Bien es sabido que 

la Zona 4 comprende a los barrios de la Zona Norte de Alicante (Nou 

Alacant - Sidi Ifni, Virgen del Remedio, Colonia Requena, Virgen del 

Carmen, Cuatrocientas Viviendas y Juan XXIII), una de las áreas de 

Alicante con mayor proporción de personas migrantes. Otro dato que 

no debe pasarse por alto es que esta zona presenta una triple vulne-

rabilidad: residencial, socioeconómica y sociodemográ!ca (Plan Estra-

tégico Zonal de los Servicios Sociales de Alicante, 2023). Se trata, 

pues, de la zona más empobrecida de Alicante, en la que se concentra 

la mayor proporción de población en riesgo de pobreza14 (Ilustración 3).

14 Este indicador, la tasa de pobreza, determina el porcentaje de personas con ingresos por unidad de con-
sumo por debajo del 60% del ingreso mediano (en este caso nacional).
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Ilustración 3. Población en riesgo de pobreza (%) (2020)

Fuente: INE

Es interesante examinar la columna Tasa/Censo, que relaciona el 

porcentaje de población usuaria de los Servicios Sociales dentro de 

su franja demográ!ca, puesto que proporciona información relevante 

para conocer el estado social de la población migrante, que varía 

dependiendo de la zona de residencia. Así, por ejemplo, la tasa/censo 

de la Zona Básica de Atención Social 1 es del 9,1%, es decir, 9 de 

cada 100 personas migrantes que están empadronadas en esta zona 

solicitan apoyo a Servicios Sociales. En el resto de las zonas, en 

cambio, el porcentaje se duplica, evidenciando que las personas 

migrantes empadronadas en los barrios pertenecientes a Zona Básica 

de Atención 1, que corresponden a la Zona Centro de Alicante, se 

encuentran en una mejor situación social que el resto de personas de 

origen extranjero de la ciudad.

Tabla 7. Distribución por zona social de las personas extranjeras atendidas (2022)

Equipo Social Zona Nº de personas 
extranjeras atendidas Censo Tasa / Censo

Equipo Social Zona 1 1.590 17.470 9,1

Equipo Social Zona 2 1.477 7.921 18,6

Equipo Social Zona 3 2.274 11.085 20,5

Equipo Social Zona 4 2.546 13.187 19,3

Equipo Social Zona 7 2.299 12.532 18,3

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Informe Social de Alicante

Por región de origen, y teniendo en cuenta que Servicios Sociales 

desconoce la nacionalidad de 4.826 carpetas, la población extranjera 

asistida se distribuye de la siguiente manera (Grá!co 14): el 49% pro-

viene de Latinoamérica y Caribe, el 25% de África, el 15% de Europa 

No Comunitaria, el 7% de la UE y el 4% del resto del mundo. Aten-

diendo ahora al país de procedencia (Ilustración 4), se advierte que 

Colombia es la nacionalidad con mayor peso en los Servicios Socia-

les municipales (2.366 personas atendidas). Le sigue Argelia (1.451 

personas atendidas), muy distanciada de Colombia en cuanto a 

número de personas extranjeras asistidas. Otras nacionalidades con 

un peso importante en los Servicios Sociales municipales son Marrue-

cos (918 personas atendidas), Venezuela (678 personas atendidas) y 
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Argentina (434 personas atendidas), que han experimentado varia-

ciones porcentuales del 41%, 42% y 39%, respectivamente.

La invasión de Rusia a Ucrania ha dejado una marca en los registros 

de los Servicios Sociales municipales. Según el Informe Social de 

Alicante (2022:37), “la acogida de personas procedentes de ambos 

territorios ha supuesto una importante variación en el peso relativo 

de cada una de las principales regiones emisoras, haciendo crecer 

en más de 6 puntos el peso del colectivo procedente de la Europa 

extracomunitaria”. A lo largo de 2022, se ha dado asistencia a 1.073 

personas procedentes de Ucrania, lo que supone un aumento del 

300% respecto al año anterior. En paralelo, Servicios Sociales ha 

apoyado a 399 personas de origen ruso, lo que implica una variación 

del 44%.

Gráfico 14. Distribución de las personas extranjeras atendidas por regiones (2022)

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Informe Social de Alicante

Ilustración 4. Distribución de personas extranjeras atendidas por nacionalidad 

(principales nacionalidades) (2022)

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Informe Social de Alicante.

Resulta pertinente examinar la distribución por Zona Básica de Aten-

ción Social de la población migrante atendida teniendo en cuenta la 

región de procedencia (Grá!co 15). Una primera observación es que 

las áreas de procedencia de las personas migradas atendidas no se 

distribuyen de manera homogénea entre las distintas zonas sociales. 

Así, por ejemplo, la comunidad latinoamericana y caribeña, con Colom-

bia, Venezuela y Argentina a la cabeza, que ha sido asistida por los 

Servicios Sociales municipales se concentra, principalmente, en las 

zonas sociales 3 y 7, con 884 y 753 personas asistidas. Otro ejemplo 

es el de la población procedente de África, representada por Argelia y 

Marruecos, que tiene un peso notablemente mayor, tanto en términos 

numéricos como porcentuales, en la zona social 4. El Equipo Social de 

la Zona 4 ha atendido, por sí solo, a la mitad del colectivo africano que 

ha precisado el apoyo de los Servicios Sociales municipales.
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Gráfico 15. Distribución por zona social de la población migrante atendida según la 

región de procedencia (%) (2022)15

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Informe Social de Alicante

15 Para más información, puede consultarse la Tabla E (Anexos).
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6. APROXIMACIÓN CUALITATIVA

6.1. EL DISCURSO TÉCNICO DE LA MIGRACIÓN

6.1.1. APROXIMACIÓN AL ESTUDIO SOBRE 
RACISMO DE LA CIUDAD DE ALICANTE

A pesar de todo el esfuerzo realizado a nivel societal para acabar con 

todo tipo de discriminación, pervive un sustrato ideológico que alienta 

actitudes discriminatorias y excluyentes. Sobre esta base se asienta 

el estudio-diagnóstico sobre la discriminación de la población 

migrante de Alicante que, como indican las personas profesionales 

consultadas, consta de dos partes: una primera parte, que estudia la 

percepción de la población alicantina autóctona sobre los procesos 

migratorios y sobre las personas migrantes; y una segunda parte, 

que investiga el sentimiento de rechazo sentido entre la población de 

origen migrante de la ciudad.

En cuanto a la percepción de la población autóctona sobre el fenó-

meno de la inmigración, las personas profesionales consultadas 

señalan que “la sociedad alicantina, en general, es bastante tolerante 

(…) y el pueblo español generalmente bastante solidario”. Entrando 

en detalles, parece que las cohortes más jóvenes, la Generación Y 

(personas nacidas entre 1982 y 1994) y la Generación Z (personas 

nacidas entre 1995 y 2010), son las que presentan una mayor tole-

rancia con la población de origen migrante. Otra de las cohortes que 

también presenta un alto grado de tolerancia es aquella que com-

prende a la población de la tercera edad. Como señalan las personas 

profesionales entrevistadas, el hecho de que una parte signi!cativa 

6
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de estas personas sensibilice más con el fenómeno migratorio se 

debe a que, en el pasado, ellas también fueron migrantes: “hablamos 

de personas provenientes de Andalucía, Castilla la Mancha y Murcia 

que vinieron a nuestra ciudad por motivos laborales, para empezar 

una nueva vida” (agente institucional). Ahora bien, esta generación 

tiene una mirada utilitarista del fenómeno de la inmigración, esto es, 

aceptan a la población de origen migrante dependiendo de su grado 

de integración en el mercado de trabajo: “comentaban que no tenían 

ningún tipo de problema con las personas migrantes siempre y 

cuando viniesen a trabajar” (agente institucional). En relación con 

eso, son las generaciones intermedias las que presentan un mayor 

grado de intolerancia. Así, la proposición excluyente “los españoles 

primero” parece haber arraigado en estos grupos poblacionales.

Respecto a al sentimiento de rechazo sentido por la población 

migrante residente en Alicante, las personas profesionales consulta-

das a!rman que “el porcentaje de personas migrantes que han pade-

cido algún tipo de discriminación es equivalente al porcentaje de 

aquellas personas que no lo han padecido”. Por región de proceden-

cia, y de acuerdo con las profesionales entrevistadas, es la población 

originaria de países situados en África y en Latinoamérica la que pone 

de mani!esto haber sufrido algún tipo de discriminación. Por último, 

un dato que sorprende a las personas investigadoras es el hecho que 

la población migrante consultada no percibe que se la discrimine por 

sus creencias religiosas.

6.1.2. DISFUNCIONES BUROCRÁTICAS

Empadronamiento

El empadronamiento es similar a una llave maestra porque abre dife-

rentes puertas. Es la llave que posibilita el acceso a los servicios y 

recursos municipales de carácter básico (educación, sanidad, presta-

ciones sociales, etc.). Es la llave que permite normalizar una situación 

administrativa irregular. “Es la llave de los derechos de las personas”, 

tal y como a!rma una de las personas profesionales entrevistadas.

Tomando en consideración aquello que se acaba de mencionar, el 

colectivo migrante presenta serias di!cultades para obtener el certi!-

cado de empadronamiento en la ciudad de Alicante. Esta problemá-

tica deriva, fundamentalmente, de las di!cultades en el acceso a la 

vivienda. El problema en cuestión afecta al conjunto de la población 

de Alicante (escalada del precio de alquiler, escasez de vivienda social, 

etc.), pero afecta, en mayor medida, a las personas migrantes. Puesto 

que son atravesadas por diferentes vulnerabilidades, los problemas 

asociados a la vivienda no sólo se intensi!can, sino que, además, se 

multiplican. Así, por ejemplo, es habitual que el sector más empobre-

cido de la población migrante acabe residiendo en viviendas realquila-

das o, en el peor de los casos, en propiedades previamente ocupadas. 

Esta situación residencial, como a!rman diferentes personas profesio-

nales entrevistadas, no autoriza el registro en el Padrón Municipal: 

“Un porcentaje muy alto de la población migrante no puede 

empadronarse porque acaban viviendo en viviendas realquila-

das y, por no tener documentación, no acceden a la parte más 

legal de tener una vivienda con contrato” (agente institucional).
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Si un individuo en cuestión no !gura en el Padrón Municipal, este no 

sería reconocido como un vecino del municipio correspondiente, de 

tal forma que no dispondría de los mismos derechos y deberes que 

el resto. En consecuencia, se encontraría en una situación de extrema 

vulnerabilidad, puesto que no se le podrían garantizar ciertos dere-

chos, al tiempo que no podría acceder a los distintos servicios y 

recursos municipales. Esta es una de las realidades del colectivo 

migrante según las personas profesionales consultadas:

“Hay una población residiendo en la ciudad de Alicante que no 

es atendida por Servicios Sociales” (agente social).

“Todo migrante sin empadronamiento va a tener muchas más 

dificultades porque no va a poder pedir una cita en el centro 

social, no va a poder acceder al centro de salud, no va a poder 

acceder a alimentación porque en todos los bancos de alimen-

tos piden el padrón, no va a poder pedir ayudas económicas 

(…) todo migrante sin padrón lo va a tener muy complicado” 

(agente social).

“Con pasaporte nosotros solo podemos ofrecer alimentos (…) 

ahora mismo tenemos una lista de espera muy grande, porque 

son muchos de nuestras citas normalmente al día (…) tenemos 

5 citas, 3 de estas son personas usuarias con pasaporte y nor-

malmente no están empadronadas” (agente institucional).

“el empadronamiento es un elemento clave para acceder a la 

educación. Entonces, aunque tú seas menor, si no estás empa-

dronado el mensaje es que hasta que no estés empadronada 

no puedes acceder a la educación. El derecho a la educación 

está por encima que cualquier elemento administrativo, pero es 

algo que también pues estamos viendo que se está vulnerando 

la población migrante porque es a la que le afecta el problema 

del empadronamiento (…)” (agente social).

“Los menores están en sus casas porque no pueden ir al cole-

gio por la falta de un papel administrativo” (agente social).

De manera clara, las situaciones recientemente descritas agravan las 

vulnerabilidades existentes, a la vez que originan otras nuevas. Es en 

este punto cuando una amplia pero delicada y saturada red asocia-

tiva procura cubrir, en la medida de lo posible, las necesidades (sani-

tarias, sociales, etc.) de la población migrante que la administración 

pública no ha podido satisfacer.

“Realmente esto no debería ser así, digamos el centro de salud 

debería de resolver el caso, no derivárnoslo a nosotros. Somos 

una entidad del tercer sector y al !nal la responsabilidad les 

corresponde a ellos [Administración pública]” (agente social).

“Nosotros teníamos al principio de año la suerte de poder deri-

var a los usuarios que solo tuvieran pasaporte a ACCEM por-

que ellos hacían ayudas económicas. A las tres semanas 

ACCEM nos dijo que dejáramos de enviar gente porque ya no 

podían más. Cruz Roja ahora lo que hace es obligatoriamente 

dar una cita con nosotros para que pasen por Servicios Socia-

les para poder apoyarnos ellos (…) Caritas, llegó un momento 

en que tocarles a la puerta de la parroquia para pedirles alimen-

tos se convirtió también en un caso imposible porque nos 

decían que no podían asumir tanta gente. Y nosotros tenemos 

listas de espera, nosotros contamos con 11 plazas para ali-

mentos a la semana y nos pasamos muchísimo. Muchísimo. El 
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tema de alimentos es complicado, igual que el tema de las 

embarazadas que vienen con bebés pequeñitos que les falta 

ropa, les falta pañales” (agente institucional).

Congestión administrativa

Existe una demanda creciente de inicio de trámites y procesos admi-

nistrativos. En la ciudad de Alicante, el incremento poblacional cons-

tante aumenta la presión sobre la administración local. Esta situación 

bloquea a la Administración, siendo esta es incapaz de absorber y 

gestionar e!cazmente el enorme volumen de solicitudes que recibe. 

Para agilizar estos procedimientos, la Administración ha habilitado 

medios telemáticos, aunque, en muchos casos, ha deshabilitado la 

vía presencial. Según las personas profesionales entrevistadas, la 

medida no sólo no ha logrado aliviar la congestión administrativa, 

sino que, como se desarrolla en el siguiente subapartado, ha acen-

tuado la brecha existente entre la Administración y la ciudadanía. El 

colectivo migrante, por su condición particular, se ve obligado a una 

serie de procedimientos burocráticos con la !nalidad de normalizar 

su situación administrativa. En este caso, la existencia de una lista de 

espera sitúa a las personas migrantes en situación irregular en una 

posición vulnerable pues, hasta que no se resuelva el proceso buro-

crático, no se le podrán garantizar los mismos derechos que al resto. 

Tampoco podrán acceder a los distintos servicios y recursos de 

carácter público. A modo de ejemplo, para poder acceder al mer-

cado laboral precisan de un permiso de trabajo. Para conseguir esta 

documentación, la población migrante debe iniciar un trámite en la 

Administración. Este proceso burocrático, según las profesionales 

entrevistadas, puede prolongarse bastante en el tiempo. Mientras se 

encuentren en esta situación, no podrán formalizar un contrato, tal y 

como expone una de las personas profesionales consultadas:

“Suelen encontrar trabajo. Pero en cuanto les hacen la pregunta, 

¿tienes la situación administrativa en regla? y les responden que 

no, les cierran automáticamente la puerta” (agente institucional).

En síntesis, la congestión burocrática es una problemática que afecta 

al conjunto de la ciudadanía, pero afecta, en mayor medida, al colec-

tivo migrante, que no podrá normalizar su vida hasta que no !nalicen 

los procesos administrativos que se ven obligados a iniciar.

Brecha digital

En los últimos años, el desarrollo de las TIC (Tecnologías de Informa-

ción y Comunicación), y especialmente de Internet, ha transformado 

nuestras sociedades. Entre los diferentes cambios suscitados por la 

expansión de las TIC, destaca el aumento de la conectividad de las 

personas, el mayor acceso a la información y la reducción de costes 

tanto en el sector público como en el privado. No obstante, la demo-

cratización de la información y la comunicación no se está dando de 

la misma manera en todo el mundo. Hay grupos sociales, que ya sea 

por razones socioeconómicas, geográ!cas, culturales, de género o 

de edad, tienen di!cultades en el acceso, en el uso y en la calidad de 

uso de las TIC.

En concordancia con las personas profesionales entrevistadas, la 

población de origen migrante es uno de los colectivos más afectados 

por el fenómeno referenciado, que recibe el nombre de brecha digi-

tal. Concretamente, la población migrada padece los tres tipos de 

brecha digital: acceso, uso y calidad de uso. En primer lugar, están 

afectados por la brecha digital de acceso, esto es, no tienen la posi-

bilidad de acceder a los recursos digitales. Esto obedece a razones 

socioeconómicas. En segundo lugar, les afecta la brecha digital de 

uso, que hace referencia falta de competencias digitales que impide 
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el manejo de la tecnología. Es una cuestión de falta de alfabetización 

digital. En tercer lugar, pueden disponer de las habilidades para 

manejar internet, pero no poseer el conocimiento necesario para 

explorar todas las posibilidades que ofrece la red. En este caso, esta-

rían afectados por la brecha digital de uso.

Tal y como señalan las personas profesionales consultadas, la mayor 

parte de los procedimientos y trámites burocráticos han de efec-

tuarse de manera telemática, especialmente a raíz de la crisis provo-

cada por la Covid-19. La población de origen migrante, precisamente 

por su condición de migrante, se ve obligada a realizar distintos pro-

cedimientos y trámites administrativos, que varían dependiendo del 

caso, para regularizar su situación administrativa. Al estar afectadas, 

en mayor o menor medida, por la brecha digital, las personas migran-

tes suelen presentar di!cultades para realizar estos procedimientos. 

En consecuencia, se erige una “barrera entre la administración y la 

población migrante” (agente social). Este hecho motiva que parte de 

las personas migrantes acaben recurriendo a agentes ajenos a la 

administración pública con la intención de regularizar su situación 

administrativa con la mayor brevedad posible.

6.1.3. ACOSTUMBRADOS A PAGAR POR TODO

Las disfunciones burocráticas recientemente señaladas originan una 

serie de problemáticas que afectan al colectivo migrante. Problemá-

ticas de las que se aprovechan ciertos actores para hacer negocio de 

la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra. Dicho de otro 

modo, se bene!cian de la situación complicada y desesperada en la 

que se encuentra el sector más empobrecido de la población migrante, 

tal y como señala una de las personas profesionales entrevistadas: 

“Contactan con ellos por ciertas plataformas, les prometen que 

aquí les van a recoger del aeropuerto y que ya lo tienen todo 

organizado: vivienda, empleo y de todo (…) y lo pagan, previo 

pago, obviamente. Y cuando llegan aquí no les recoge nadie 

del aeropuerto y no pueden volver a contactar con esa per-

sona. Llaman y no contestan, el número como que desaparece, 

y eso pasa un montón” (agente institucional).

“Me da la sensación de que están acostumbrados y acostumbra-

dos a pagar por todo. O sea, quiero empadronarme, pago. Quiero 

acceder a una vivienda, te voy a cobrar más solamente por el hecho 

de que eres inmigrante y te tomo el pelo” (agente institucional).

Vivienda

Como se ha mencionado con anterioridad, los problemas asociados 

a la vivienda (incremento de los precios de alquiler, falta de vivienda 

social, etc.) afectan, de manera generalizada, al conjunto de la pobla-

ción. No obstante, el colectivo migrante es afectado por problemas 

añadidos. Según las personas profesionales consultadas, la pobla-

ción alóctona en situación de vulnerabilidad paga más por un alquiler 

que la población autóctona. 

“Se aprovechan bastante de la situación de estas personas, de 

vulnerabilidad que se encuentran, primero porque no conocen 

Alicante, no conocen los precios, desconocen el tipo de vivi-

enda que van a encontrar, si está de mejor calidad o de peor 

calidad, entonces terminan pagando unos precios muy abu-

sivos por unas viviendas” (agente institucional).

Es igualmente habitual que la persona arrendadora incluya, en 

muchos casos, el empadronamiento en el precio !nal del alquiler. En 
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otros, se comercializa, directamente, con el empadronamiento. Estos 

actores llegan a solicitar hasta 200 euros a la población migrante que 

desea empadronarse en la localidad:

“El empadronamiento también sea algo con lo que se está 

comercializando (…) eso signi!ca que si yo quiero el empa-

dronamiento tengo que pagar por ello y ahora mismo es que 

están pidiendo como 200 euros por ser empadronado incluso 

algunas viviendas te dicen si quieres alquilar la habitación o si 

quieres alquilar la habitación más empadronamiento” (agente 

social).

Mercado negro de las citas

Igual que en el caso anterior, existe un mercado negro en el que se 

comercia con las citas de la Administración. Estos grupos criminales 

se aprovechan de las fallas de la Administración (congestión admi-

nistrativa), y sacan partido de la situación de extrema necesidad en la 

que se halla la población migrante más vulnerable para obtener bene-

!cios económicos.

“Están cobrando por las citas (…) pero para las citas del padrón, 

incluso en el locutorio de aquí al lado, les cobran por cogerles 

una cita en el padrón” (agente institucional).

Los tentáculos de estas ma!as se extienden a todos los procesos 

administrativos que el colectivo migrante se ve obligado a realizar. 

Existe una compraventa de citas para la inscripción en el Padrón 

Municipal, para solicitar el NIE y/o para solicitar el régimen de protec-

ción internacional. Esta falla institucional, esto es, la lentitud de los 

procesos administrativos debido a la existencia de extensas listas de 

espera abre un nicho de mercado para estas ma!as.

“Solamente hay citas si pagas por ellas. Si yo quiero solicitar un 

NIE, pues no hay citas disponibles y, si pago por ella, pues sí 

que la tengo (…) y eso es una estafa” (agente social).

6.1.4. EN LOS MÁRGENES

Prostitución y trata

Aun siendo fenómenos sociales habitualmente solapados, es preciso 

establecer una distinción entre la trata y la prostitución. De acuerdo 

con las personas entrevistadas, la trata implica necesariamente la 

explotación de las personas. Tiene múltiples rostros, entre los que 

destaca la trata de personas para la explotación sexual, la trata con 

!nes de explotación laboral, la trata con !nes de explotación en la 

mendicidad y la trata de personas para la extracción de sus órganos. 

Tal y como se advierte, la trata de personas para la explotación sexual 

es uno de los tipos de trata. Las víctimas suelen ser mujeres de ori-

gen migrante que han sido desplazadas de forma engañosa. Como 

consecuencia de esta relación de explotación, carecen de la capaci-

dad de tomar decisiones, de controlar a los varones prostituyentes y 

de gestionar sus ingresos. En cambio, la prostitución, que es la acti-

vidad a la que se dedica quien mantiene relaciones sexuales con 

otras personas a cambio de dinero, puede estar vinculada a la trata, 

aunque no necesariamente. Es evidente que no se puede hablar de 

libertad a la hora de ejercer la prostitución. Al !n y al cabo, la decisión 

está viciada de base en el sentido de que, por lo general, es una de 

las pocas opciones disponibles para las mujeres que se encuentran 

en condiciones de exclusión. 

El per!l de las personas abocadas a ejercer la prostitución está cla-

ramente feminizado y extranjerizado. Según las personas profesiona-
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les consultadas, las mujeres en situación de prostitución con las que 

trabajan son, en su mayoría, mujeres de origen migrante16. Ejercen la 

prostitución directamente en la calle y, como se ha mencionado con 

anterioridad, en muchos casos su libertad les ha sido arrebatada. De 

acuerdo con las personas profesionales consultadas, las mujeres 

migrantes en situación de prostitución provienen, mayormente, de 

países situados en Europa del Este (Rumanía y Bulgaria), América 

Latina (Colombia y Venezuela) y en el África Occidental (Nigeria). En 

gran parte de los casos, son explotadas por redes de proxenetismo. 

En otros, las mujeres acaban por ejercer la prostitución para ayudar 

económicamente a su familia y, más concretamente, a sus hijos/as. A 

diferencia del caso anterior, las mujeres migrantes en situación de 

prostitución no explotadas por proxenetas disponen de una libertad 

relativa. Este matiz es muy importante ya que, como apuntan las per-

sonas profesionales entrevistadas, el hecho de tener más libertad 

propicia que estas mujeres opten por apoyarse entre sí. Sin embargo, 

y como se ha indicado, estos casos son puntuales. Normalmente 

carecen de redes de apoyo, por lo que suelen encontrarse aisladas. 

Es la vigilancia orwelliana de los proxenetas la que impide, en muchos 

casos, que estas personas puedan desarrollar algún tipo de vínculo 

social y/o emocional con sus iguales.

El hecho de estar constantemente expuestas a situaciones de violen-

cia acaba erosionando la salud mental de las mujeres en situación de 

prostitución. También su salud física. Por esta razón, y citando a una 

persona profesional entrevistada, “se suele decir que tienen una vida 

útil de cinco años”. No es de extrañar que la desesperanza sea el 

sentimiento que las acompaña cada día. Ello ocasiona que “haya una 

aceptación generalizada de su situación actual” (agente social). La 

16 Algunas de ellas, además, son mujeres trans.
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situación existente respecto a servicios y recursos refuerza, todavía 

más, esta situación. En la actualidad, los servicios y recursos de 

carácter general no son su!cientes para cubrir sus necesidades 

sociales. Encontrarse en una situación de exclusión social total pro-

picia que la reinserción social se convierta en “un paso indispensable 

para poder acceder a los servicios y recursos generales” (agente 

social). El principal problema, añade, es que no existen servicios y 

recursos que atiendan, especí!camente, a estas personas. 

Sinhogarismo

El estado de las personas en situación de sinhogarismo es crítico. Al 

igual que las mujeres en entornos de prostitución, estas personas se 

encuentran expuestas a todo tipo de violencias. De acuerdo con las 

personas profesionales consultadas, las personas en situación de 

sinhogarismo con las que trabajan son, en su mayoría, varones de 

mediana edad (entre 35 y 40 años) y presentan un elevado nivel de 

desarraigo social: están totalmente desvinculados del mercado de 

trabajo y su capital social es inexistente. En muchos casos, padecen 

de algún tipo de adicción, ya sea de drogas legales o ilegales. Dado 

que el consumo compulsivo de drogas suele prolongarse en el tiempo, 

una parte importante de estas personas acaba desarrollando trastor-

nos mentales.

Según las personas profesionales entrevistadas, las personas en 

situación de sinhogarismo de origen extranjero atendidas provienen, 

principalmente, de países localizados en Europa del Este (Rumanía y 

Bulgaria). A los problemas derivados de su condición de migrantes 

pobres mencionados a lo largo de la puesta en escena de los resul-

tados del estudio, se suma el hecho de que estas personas apenas 

disponen de servicios y recursos especí!cos para ser atendidas. Así, 

por ejemplo, pueden ser atendidas por el servicio de urgencias del 

sistema sanitario español, pero no pueden acceder a los servicios 

especí!cos (psiquiatría, etc).

En cuanto a recursos, las personas en situación de sinhogarismo 

apenas disponen de plazas para pernoctar en la ciudad de Alicante: 

“el albergue municipal no da respuesta a las necesidades sociales 

actuales (…) no hay su!cientes recursos, ni públicos ni privados para 

atender a una demanda que no para de crecer” (agente social). Esto, 

sumado a la ordenanza municipal que sanciona a las personas que 

pernoctan en la vía pública, origina un escenario hostil para las per-

sonas en situación de sinhogarismo.

6.2. LAS VOCES DE LA MIGRACIÓN17

6.2.1. ÁFRICA

Argelia

Años atrás, Said y su familia decidieron emigrar a España. Su madre 

necesitaba un cambio y, cuando él solo tenía 4 años, sus padres 

tomaron la decisión de abandonar su país. Percibían que en Argelia 

no tenían ninguna oportunidad de prosperar. El hecho de tener  

familiares establecidos en Alicante, les impulsó a escoger a España 

como destino.

“Nadie quiere salir de su país si no se ve en una situación tan 

fuerte. Mucha gente joven arriesga su vida por salir del país, 

incluso perdí un familiar cuando decidió migrar en patera, hoy 

en día no se sabe nada de él”.

17  Todos y cada uno de los relatos han sido anonimizados.
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Said recuerda de manera lúcida los inicios tan complicados que tuvo 

su familia cuando llegó a España. Lúcida porque en aquel entonces 

Said apenas tenía cinco años de edad.  Sin lugar a dudas, las viven-

cias enmarcadas en el proceso migratorio que Said y su familia reali-

zaron años atrás han marcado sus recuerdos.

“Hay cosas que las recuerdo con detalle, yo recuerdo a veces 

dormir en un parque con mi madre. Explicarlo y vivirlo es com-

pletamente distinto, al principio mis padres tenían una visión 

óptima, pero el hecho de cambiar de país, el idioma, la forma 

de socializar, diversas cosas que son totalmente distintas a lo 

que habían experimentado anteriormente, hace que veas la 

realidad tal y como es”.

Normalizar su estancia en España fue una de las primeras di!culta-

des a las que se enfrentó la familia de Said. “Es un proceso lento y 

complicado”, comenta Said. El hecho de estar en una situación admi-

nistrativa irregular obligó a sus padres a tener que aceptar trabajos 

precarios e inestables pertenecientes a la economía sumergida. Tam-

bién bloqueaba el acceso a la vivienda. Cuenta que el apoyo de sus 

familiares ya establecidos fue determinante para que Said y sus 

padres pudieran asentarse en Alicante. Si bien es cierto que los aco-

gieron durante un tiempo, en un momento dado, Said y su familia 

tuvieron que abandonar la vivienda. En esos momentos, no tenían a 

donde ir.

“Recuerdo que de pequeño tuvimos que irnos, no teníamos 

donde ir. Tú cuando sales a la calle ves un mundo totalmente 

distinto, que se nos venía encima. Me acuerdo de ir con mis 

padres sin rumbo, veía lugares que decían “se alquila”, “se 

vende”, y yo les decía “mira ahí podemos vivir”. Mi madre, con-

teniendo las lágrimas, me decía “sí, hijo”. Esa noche dormimos 

en el parque que estaba enfrente de mi colegio”.

Poco después, una conocida de su madre los acogió. Gracias a este 

acto de solidaridad, la familia argelina pudo residir en Alicante y nor-

malizar su situación. Un año después, su padre logró el permiso  

de residencia, lo que le permitió obtener un trabajo regular y estable. 

Al poco tiempo, pudo alquilar una vivienda. Dos años después, su 

madre también consigue el permiso de residencia.

“Era cuestión de tiempo y esperanza, las cosas siempre cam-

bian y si no tienes eso te vas a hundir, mis padres si la tenían”

“Conocimos a gente que nos ayudó bastante pero no era un 

apoyo familiar. Tuvimos una asistente social que nos apoyó 

mucho, nos encontró hogar, nos daba alimentos, pude entrar al 

colegio, al tiempo las cosas "uían solas”.

Sus padres siguieron trabajando, al tiempo que Said completó sus 

estudios y entró en la universidad. Se le pregunta si él y su familia 

tienen intención de volver a Argelia en un futuro, a lo que responde 

que no. A!rma que no serían capaces de vivir en Argelia.

“Agradezco venir aquí. España me ha dado más que mi país. 

He tenido más oportunidades que las que hubiera podido 

darme Argelia. Si yo me hubiera quedado en mi país no sé qué 

hubiera sido de mi”.

Marruecos

Marruecos no era el lugar idóneo para Naima y su familia. La situa-

ción económica y política del país, sumado a la corrupción y la debi-
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lidad institucional, no les permitía desarrollar su proyecto de vida. 

Estos son los factores que propiciaron que la familia de Naima deci-

diese migrar a España. Tras llegar a nuestro país, el padre de Naima 

encontró trabajo en la huerta murciana, por lo que la familia decide 

establecerse en esta comunidad autónoma.

“Cuando mejoras tus condiciones mejoras las condiciones del 

resto de la familia”.

El proceso de adaptación para la familia fue difícil, especialmente, 

como consecuencia de la cuestión idiomática. En este sentido, el 

castellano se convirtió en una barrera para todos los miembros de la 

familia. Para Naima y sus hermanas, la barrera idiomática interfería 

negativamente en el proceso de aprendizaje desarrollado en el ámbito 

educativo. Asimismo, se vieron en la obligación de asumir el rol de 

intérpretes para apoyar a sus padres en las tareas más cotidianas. 

“Mi hermana apenas pudo engancharse al sistema. Aparte de 

enfocarte en nuestros estudios, también teníamos que hacer 

de intérpretes. En parte, aprender el idioma fue para acompañar 

a nuestros familiares a lugares como al médico o a donde sea. 

Recuerdo que con 8 o 9 años acompañé a mi madre al 

ginecólogo para traducir también”.

Más adelante, Naima completa sus estudios de bachillerato y se ins-

tala en Alicante para iniciar sus estudios universitarios. Para poder 

acceder al ámbito universitario, Naima tuvo que realizar un gran 

esfuerzo, ya que tenía que trabajar y estudiar a la vez. Así pues, nues-

tra protagonista pudo ingresar en la universidad gracias al dinero 

ahorrado y a la obtención de una beca.
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“Gracias a que trabajé en limpieza y recogiendo uva pude ahor-

rar la cantidad de dinero su!ciente para pagarme el primer año 

de la matrícula universitaria. Poco después, pude obtener una 

beca. Gracias a eso mi vida fue mucho más fácil. Ahora podía 

enfocarme únicamente en mis estudios”.

Ella recuerda con afecto el apoyo recibido tanto por los Servicios Socia-

les como por la entidad del tercer sector Murcia Acoge. Ambos fueron 

actores clave en la integración de la familia de Naima y su familia. 

“Los Servicios Sociales fueron un gran apoyo en su momento”. 

“Recuerdo con especial cariño Murcia Acoge, creo que fue de 

las pocas asociaciones que daban clases de apoyo idiomático, 

actividades con otros niños, te permite hacer actividades que 

con mis padres no podía hacer. No nos podíamos permitir a 

nivel económico esas actividades”.

En el futuro, Naima se vislumbra en España. Se siente acogida y que-

rida. Se siente parte de la sociedad española.

“Nací en Marruecos, pero mis raíces fueron en España”.

“Si me preguntan en qué idioma me comunico mejor o en qué 

idiomas sueño, es en castellano”.

A modo de cierre, Naima propone que la Administración debería incor-

porar a personas que conozcan la cultura de las personas migrantes. 

En su opinión, es mucho más sencillo establecer puntos de encuentro 

entre personas que, por ejemplo, provienen de la misma zona, lo que faci-

lita enormemente el proceso de integración de las personas migrantes.

Nigeria

Amara es una mujer que decidió marcharse sola de Nigeria hace años. 

Desilusionada con la situación económica de su país, relataba la deci-

sión que le empujó a abandonarlo: el complicado acceso al mercado 

de trabajo. Preocupada por su futuro, se dispuso a abandonar no sólo 

su hogar, sino también a sus familiares y amistades. Prefería intentar 

tener una vida mejor a quedarse en un país donde las condiciones, 

tanto económicas como sociales, eran cada vez eran peores:

“Si voy a morirme aquí, mejor que me muera intentando cruzar  

la frontera. Por eso todo el mundo intenta salir de ahí, porque al 

!nal si no sales te vas a morir de hambre o de una enfermedad”. 

Inicialmente, se instaló en Francia, pero, más adelante, se decantó 

por España y, más concretamente, por la ciudad de Alicante. Aquí 

encontró una vida estable. Conseguir un puesto de trabajo estable le 

permitió tener una estabilidad y seguridad que en su país no hubiera 

logrado. Asimismo, pone en valor servicios públicos, como el de la 

sanidad, que son inexistentes en su país de origen.

En los próximos años, Amara se vislumbra en Alicante, espacio donde 

han nacido y crecido sus hijos/as. No se plantea volver a Nigeria, puesto 

que se siente cómoda viviendo con su familia en la ciudad de Alicante:

“Como mis hijos están aquí, mi vida está aquí”.

6.2.2. AMÉRICA LATINA Y CARIBE

Argentina

La razón por la que Valentina decidió venir a nuestro país fue por una 
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cuestión de amor. Ella conoció a su pareja en Argentina, su país de 

origen. Dado que él es de origen español, decidieron comenzar una 

nueva vida en España. Lo más complicado para Valentina fue regular 

su situación, relatando que le fue negado el permiso de residencia 

hasta en tres ocasiones. En todo momento, tuvo mucha incertidum-

bre pero, tras presentar diferentes recursos y apelar ante un juzgado, 

pudo normalizar su situación.

“Nunca estaba 100% segura de lo que hacía, no podía consul-

tarle a nadie, cada uno me decía una cosa distinta. Realmente 

mi residencia me la dio un juez después de mucho pelear”.

“Al !nal no pude trabajar, no pude hacer nada, era una situ-

ación de incertidumbre”.

Durante su proceso de integración en la sociedad receptora, ella se 

ha encontrado arropada en todo momento, especialmente por el 

entorno social de su pareja. También a!rma que la comunidad argen-

tina residente en Alicante redujo signi!cativamente su incertidumbre 

ya que, al !n y al cabo, son personas que han pasado por la misma 

situación. Señala que, a diferencia de ella, la comunidad argentina 

establecida en Alicante abandonó su país por cuestiones económi-

cas y políticas.

“La incertidumbre de realizar proyectos por la inestabilidad 

económica te motiva a salir de tu país”.

Valentina pone de mani!esto que quiere quedarse en España. No 

desea volver a Argentina, puesto que considera que es un país eco-

nómica y políticamente inestable.

Colombia

Dos fueron las razones por las que Emiliano decidió abandonar su 

país. Por un lado, la falta de oportunidades laborales, situación que 

di!culta la obtención de un empleo digno. Por el otro, la inseguridad 

generalizada, causada por la violencia social y la corrupción institu-

cional. Como relata Emiliano, Colombia es un país azotado por la 

violencia. De hecho, el propio Estado, corrupto hasta la médula, 

empeora esta situación, ya que tiene vínculos con grupos dedicados 

al narcotrá!co.

“Convivir con la violencia es muy difícil (…) no puedes desarrol-

lar tu vida, porque te encuentras en una situación de some-

timiento a la violencia, de sometimiento a las bandas 

criminales”.

“Me tocaba meter a mis hijos debajo de la cama para que no 

los cogiera una bala de las batallas que se hacían en las mis-

mas calles entre bandas (…) tenerse uno que encerrar y tirarse 

al suelo porque pasaban los proyectiles por las paredes y era 

un peligro”

Este contexto, marcado por la pobreza y la violencia, imposibilita  

el desarrollo vital de las personas castigando, especialmente, a los 

sectores más jóvenes de la sociedad colombiana. Estar en una situa-

ción perpetua de degradación y falta de oportunidades empuja a la 

juventud colombiana a ingresar en los grupos criminales que azotan 

su sociedad.

“Los jóvenes de los barrios no son capaces de ingresar en la 

universidad o acceder a estudios superiores por la falta de 

oportunidades, porque el Gobierno no les brinda becas u opor-
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tunidades de estudio. Entonces todos estos jóvenes van a parar 

a grupos ilegales, a la delincuencia”.

“Los delincuentes siempre están al acecho de los jóvenes que 

están por ahí desubicados, ven una opción en la delincuencia 

de generar dinero, de sobrevivir o cubrir sus gastos”.

Emiliano consiguió levantar una tienda siendo autónomo en su ciu-

dad junto su familia. Más adelante cayó en el juego y se quedó sin 

recursos, es entonces cuando se le presentó la oportunidad de cam-

biar su vida yendo un año a Ecuador pero !nalmente decidió viajar a 

España, concretamente Alicante. Le resultó ser un país acogedor y 

por lo tanto decidió comenzar una nueva vida aquí haciéndose pareja 

de hecho con su actual mujer. Siete años despues sigue encantado 

con su situación en nuestro país aunque considera que existe toda-

via contextos de racismo y discriminación entre nosotros e incluso 

que falta acogida por parte de las instituciones para regularizar la 

situación de las personas migrantes.

“Los migrantes piden mucha información pero las trabas que 

ponen son demasiadas, y yo creo que ningún migrante que no 

conozca las normas nunca va a sacar un documento, por tanta 

traba que tienen”.

Emiliano no se plantea salir de España, ya que se siente cómodo  

y seguro. Además, pone de mani!esto, con una sonrisa en su rostro, 

que se siente como uno más, que se siente como “un pez en 

el agua”. 

“La tranquilidad no tiene precio y uno cuando sale de un país 

tan con"ictivo y violento y llega a otro donde la vida es más 

calmada, con más seguridad en las calles con las mismas fuer-

zas militares uno se siente como pez en el agua”.

Cuba

Esta pareja cubana trabajaba en un crucero y, en uno de sus viajes, 

tuvieron la oportunidad de conocer nuestro país. Tras meditarlo 

durante un tiempo, tomaron la decisión de seguir su proyecto de vida 

en España. Sentían que en Cuba no podían desarrollarlo, a causa de 

la difícil situación que atravesaba -y atraviesa- el país en el ámbito 

político y económico. Sentían que sus vidas estaban paralizadas, y 

que no tenían ni los medios económicos ni la libertad para construir 

sus vidas de la manera que ellos deseaban.

“Buscamos un proyecto de vida, crear nuestra familia, nuestro 

futuro y que nuestros esfuerzos nos den los bene!cios”.

“Nuestra vida estaba congelada en Cuba”.

Ambos lograron completar sus estudios universitarios, pero Cuba no 

podía proporcionarles un trabajo acorde con su formación. Por esta 

razón, se vieron obligados a trabajar en el sector turístico. Dado que 

en Cuba la libertad de expresión está restringida, tampoco podían 

hacer nada para cambiar esta situación. Por estas razones, emigrar 

era la única salida.

“Con las propinas de los extranjeros era como vivíamos, estába-

mos sobreviviendo, el cubano sobrevive”.

“La mezcla de la frustración de tu futuro como joven, de ese 

miedo de que no puedes hablar”.
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De acuerdo con la joven pareja, se decantaron por España, principal-

mente, por los lazos culturales que tiene con Cuba. El hecho de que 

nuestro país disponga de un sector público desarrollado, especial-

mente en el ámbito educativo y sanitario, también fue uno de los 

factores que tuvieron en cuenta. De este modo, para la pareja España 

tiene un balance perfecto entre mercado y Estado, entre lo privado y 

lo público. Están muy ilusionados con el proyecto de vida que aca-

ban de iniciar en España. En los próximos años, esperan poder for-

mar una familia en nuestro país. 

“Valernos por nuestros propios esfuerzos y nuestra prepa-

ración, venimos a vivir, a vivir como personas”.

Venezuela

Fernanda es presidenta de una asociación cultural y humanitaria 

dedicada a la ayuda de personas que provienen de Venezuela,  

aunque no exclusivamente. Se marchó de Venezuela en 2002 como 

consecuencia de la convulsa situación política que atravesaba el 

país. Antes de llegar a nuestro país, Fernanda trabajaba en el admi-

nistración pública de Venezuela. Sin embargo, tras el resultado  

electoral de las presidenciales de Venezuela de 2000, ella fue despe-

dida junto con todos sus compañeros. A partir de ese momento, Fer-

nanda explica que la situación del país se volvió mucho más tensa: 

corrupción, inseguridad, inestabilidad económica y política, falta de 

oportunidad, etc. Fue entonces cuando Fernanda se plantea la idea 

Çde emigrar.

“No puedes estar en contra del gobierno. Si tú estás en contra 

te matan. Si tú no le pagas a la policía, te matan, te amenazan 

o te ponen droga”.

“Es un país en el que no se puede vivir (...) no hay nada, ni siqui-

era acceso a la sanidad, es todo muy costoso”.

Cuando llegó a Alicante se le ocurrió la idea de crear una asociación 

destinada a ofrecer ayuda a personas sin recursos. Esa idea se mate-

rializó en un centro que ella misma mantiene junto con otras perso-

nas voluntarias que se !nancia a partir de eventos para poder costear 

todos los gastos de la asociación. 

“Hay que ayudar a las asociaciones pequeñas, no solo a las 

grandes, nosotros también ayudamos a la gente. Tenemos que 

hacer eventos fuera de Alicante para recoger dinero, no tengo 

ayudas de nadie”.

Tiempo después, Fernanda ayudó a emigrar a su padre, que estaba 

gravemente enfermo y no podía pagar el tratamiento que necesitaba 

en Venezuela. Indica que muchas personas venezolanas se encuen-

tran en la misma situación que la de su padre. Por eso, mucha gente 

decide marcharse del país.

“Me traje a mi padre que tenía diabetes y aquí le han tratado de 

un tumor que tenía, si hubiera estado allí y hubiera fallecido”.

Fernanda está muy agradecida por todo lo que ha conseguido 

en nuestro país. Siente que tiene un lugar donde sentirse segura 

y cómoda.

“Adoro España, adoro Alicante porque es donde me han dado 

de comer hasta ahora, la gente está aquí por la seguridad”.
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6.2.3. ASIA

Siria

Amira tiene claro que no quiere irse de España. Llegó hace 10 años a 

nuestro país a causa de la difícil situación que atravesaba -y atra-

viesa- Siria, país del que es originaria. Su padre estaba gravemente 

enfermo y la guerra complicaba todavía más las cosas. Fue entonces 

cuando su familia decidió abandonar su hogar con el propósito de 

conseguir una vida mejor. 

“No tenemos paz, entonces nosotros no podemos volver. Quiero 

seguir en España y no volver. Aquí estoy estudiando, aprendi-

endo y quiero crecer. Tenemos nuestra casa, nuestro trabajo”.

Eligieron venir a España ya que sus abuelos anteriormente vivieron 

aquí durante 6 años por la tranquilidad que les transmitía, ellos les 

enseñaron todo hasta que fallecieron. Llegaron a Barcelona en mitad 

de una huelga, donde el contexto les di!culto aún más su llegada si 

de por sí era ya compleja.

“Estuvimos casi un día en la calle por una huelga de taxis 

hasta el día siguiente que fuimos de Barcelona a Alicante en 

autobús. Nadie nos ayudó, salvo una persona mayor. Yo quería 

hablar con ellos, pero no querían, no se paraban conmigo, no 

se si por miedo o por otro motivo, ni siquiera la gente árabe no 

se si por miedo o por otro motivo. Aunque otras personas sí 

que nos ayudaron”.

Cuando llegaron a Alicante no sabían hacer nada, no tenían papeles, 

tampoco conocían casi el idioma. Cuenta que nadie les ayudaba, ni 

les daba trabajo, por lo tanto, para ellos fue muy difícil conseguir  

ayudas para salir adelante por la falta de los papeles necesarios para 

su solicitud.

“En España no podemos trabajar con pañuelo, o si no hablas 

español perfectamente, ni tienes papeles. Nadie nos ayuda, ni 

podemos solicitar ayudas por la falta de nacionalidad”.

Su proceso para conseguir los papeles como refugiados fue lento, 

desde 2014 hasta 2016. Ahora Amira está pensando ya en solicitar 

su nacionalidad, no quiere volver a su país, aquí se encuentra en paz 

y realizada.

“La gente no sale de su país porque quiera, sino porque 

hay algo en su país que es peor, aun sabiendo las di!cultades 

que puedes encontrarte en el nuevo país, papeles, trabajo, 

lenguaje”. 

Amira sugiere que para cubrir la ayuda que necesitan las personas 

migrantes se requiere de personas que les agilicen el proceso a tra-

vés de la traducción. Muchas de las personas que vienen a nuestro 

país tienen di!cultades para entender nuestro idioma, por lo que su 

situación se complica en momentos determinados, como cuando se 

acude al médico o no solicitan ayudas. Por eso, el objetivo de Amira 

en cuanto acabe sus estudios es ayudar a toda la población migrante 

que sea posible.

“Cuando termine de estudiar voy a ayudar a la gente que no 

sabe hablar español para traducirles, necesita ayuda en el 

médico, a la hora de solicitar los papeles”.
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6.2.4. EUROPA DEL ESTE

Rusia

Katia vino a España hace diez años. Ella estaba cansada del clima de 

su país y no se sentía completamente convencida de su vida en 

Rusia. Por ello, decidió que era hora de cambiar y venir a nuestro 

país. Aprendió el idioma a través de cursos para adaptarse lo antes 

posible a la vida en España. En la actualidad, desea conseguir un 

trabajo estable, aunque reconoce que está siendo complicado a 

pesar de contar con el permiso de trabajo. Gracias al apoyo de sus 

padres, que siguen viviendo en Rusia, ha conseguido construir su 

vida en Alicante. Quiere continuar viviendo en España, a la vez que 

desea traer a sus padres para que vivan con ella y con su familia.

“Me gustaría tener a mis padres al lado en un futuro”.

Ucrania (I)

Decidió marcharse de Ucrania junto con su hijo por las bajas expec-

tativas económicas que tenía de su país. Ella tenía un taller de vesti-

dos y costura en Ucrania, con el que solo conseguía cubrir los gas-

tos. Sus ingresos no le permitían ahorrar, por lo que su negocio era 

incapaz de progresar. Es en esos momentos cuando decide mar-

charse de su país, cambiando radicalmente el rumbo de su vida.

Tras llegar a España, tuvo di!cultades con el idioma, pero también 

para encontrar un trabajo estable. Ella no se rindió en ningún momento. 

En la actualidad, imparte clases de ucraniano y ruso a niños, niñas y 

adolescentes. Narra con emoción cómo ha conseguido la vida que 

quería en nuestro país, aunque señala con tristeza que parte de su 

familia continúa en Ucrania. 
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Ucrania (II)

Liza huyó de Ucrania en 2014, año en el que se inicia la guerra 

ruso-ucraniana. Sentía que la vida de su familia corría peligro, motivo 

por el cual decide abandonar su país, perdiendo la vida que había 

construido. Al igual que otros de sus compatriotas, decide estable-

cerse en España para comenzar de cero.

Señala que hay personas del país receptor que rechazan a las perso-

nas ucranianas porque aparentan tener un nivel adquisitivo alto. 

Expone, no obstante, que las personas que huyen de Ucrania se 

marchan con las pocas pertenencias que pudieron llevar consigo.

“La gente me reclama que llegan aquí con “cochazos” y son 

personas que han perdido todo, sacaron el coche con un par 

de mochilas y huyeron de la guerra sin nada más”.

Indica que, en la actualidad, una parte signi!cativa de las personas 

ucranianas acogidas por España han decidido volver. Es algo sor-

prendente teniendo en cuenta que la guerra se ha intensi!cado a lo 

largo de los últimos meses. Estas personas, asegura, consideran que 

su vida está allí, por lo que se ven en la necesidad de normalizar con-

vivir con el contexto bélico.

“La gente está acostumbrada, tienen allí su trabajo, viven ahí su 

vida, va al supermercado, la peluquería...Ya ni bajan a los refu-

gios, han normalizado la guerra”.

A pesar de que muchas personas hayan regresado a Ucrania, Liza, al 

igual que otras personas ucranianas, ha decidido quedarse en 

España.  Pero a pesar de que muchos hayan vuelto, otros se quedan, 

ya sea por trabajo como Liza, también porque han encontrado una 

pareja o por el estilo de vida que han adoptado, por cualquiera de 

esto motivos hay personas que deciden seguir en nuestro país y que 

reconocen la ayuda que España les ha brindado en un momento tan 

complejo y delicado, por ello, muchas personas deciden que su vida 

está aquí y no consideran el hecho de volver a su país por miedo a no 

tener una estabilidad que aquí sí han podido forjar.

“La gente ucraniana está muy agradecida con el pueblo español, 

recuerdan las cosas buenas”.
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7. CONCLUSIONES

A lo largo del estudio-diagnóstico se ha puesto en evidencia que la 

realidad de la población extranjera de la ciudad de Alicante es alta-

mente dispar y compleja. Sin embargo, la investigación ha conse-

guido identi!car tendencias entre las divergencias. A partir de las 

tendencias, se han establecido una serie de retos en materia de inmi-

gración a los que debe hacer frente el término municipal. 

En primer lugar, la ciudad de Alicante, como se ha indicado con ante-

rioridad, es la capital de la tercera provincia de España en población 

extranjera. Concentra, por sí sola, al 16% de la población migrante 

de la provincia de Alicante. En la urbe alicantina residen alrededor de 

63.000 personas de origen extranjero de casi 120 nacionalidades 

distintas. Así, el 17,73% de la población empadronada es de proce-

dencia extranjera. Ahora bien, es necesario destacar que estas cifras 

son, sin atisbo de duda, muy superiores. Al !n y al cabo, se ha de 

tener en cuenta que un número nada desdeñable de población 

migrante no !gura en los registros municipales. Asimismo, y tomando 

en consideración las tendencias demográ!cas actuales, es previsible 

que la población migrante siga creciendo, tanto en términos absolu-

tos como relativos, a lo largo de los próximos años. En virtud de ello, 

la ciudad de Alicante tendrá que adaptarse al escenario presente, 

pero también al que está por venir. Es decir, tendrá que aprender a 

gestionar la creciente diversidad étnica. Para ello, tendrá que fomen-

tar, entre otras cuestiones, una identidad que aune a la población 

autóctona y la población alóctona. Impulsar la identidad -o identida-

des(es)- en clave de barrio para, acto seguido, conectarlas a la iden-

tidad de la urbe puede ser una opción interesante. Es necesario 

7
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recordar que la realidad de los barrios de la ciudad es signi!cativa-

mente diversa, motivo por el cual no es posible comprender a Ali-

cante como una entidad monolítica. 

En segundo lugar, la situación económica y social de la población 

autóctona y la población alóctona que reside en la ciudad de Alicante 

es marcadamente desigual. Circunstancias que también varían con-

siderablemente en función de la nacionalidad de la persona migrante. 

Como ha quedado patente en la aproximación cuantitativa, y más 

concretamente, en los subapartados donde se analiza la situación 

laboral, el nivel de estudios y las necesidades sociales, las personas 

procedentes de regiones de África, América Latina y el Caribe, se 

encuentran, por lo general, en una situación social más complicada: 

desempeñan trabajos precarios e inestables, presentan infracuali!-

cación y precisan de un mayor apoyo social. No es de extrañar que 

el sector más empobrecido del colectivo migrante se asiente en las 

zonas más deprimidas de la ciudad. Así, por ejemplo, en barrios 

como el de Colonia Requena, perteneciente a la Zona Norte, la comu-

nidad migrante supone el 50% de la población total. Por esta razón, 

Alicante tendrá que implementar medidas y actuaciones que reduz-

can las desigualdades sociales y étnicas.

En tercer lugar, existen distintos problemas en el ámbito administra-

tivo que han de ser solucionados con la mayor celeridad posible. Si 

los derechos y los deberes de la población migrante están sujetos a 

su situación administrativa, será necesario que la Administración agi-

lice los procedimientos burocráticos. Si bien es cierto, que una parte 

importante de éstos procedimientos dependen de la Administración 

supramunicipal (estatal). Con respecto a los problemas de las perso-

nas inmigrantes para acceder al empadronamiento, por no ser titular 

de una vivienda de alquiler, por no disponer de la autorización del 

propietario o arrendatario, siendo una competencia municipal la ges-

tión del padrón municipal, sería necesario una acción conjunta de  

distintas Concejalías. 

En cuanto a la accesibilidad de los servicios, sabiendo que una parte 

signi!cativa de la población residente en la ciudad de Alicante tiene 

problemas de acceso como consecuencia de las barreras digitales, 

será igualmente preciso que la Administración mejore su accesibili-

dad, el acceso a certi!cado digital y de equipos informáticos que les 

permitan realizar sus trámites de manera telemática y con apoyo de 

profesionales, será preciso que la Administración tenga en cuenta 

esta necesidad.

De lo contrario, la situación de vulnerabilidad de las personas migran-

tes más empobrecidas se intensi!cará. En última instancia, si el movi-

miento social descendente sigue su curso, la población migrante 

económica y socialmente más vulnerable acabará, irremediable-

mente, en la zona de exclusión social.
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ANEXOS

Tabla A. Población extranjera por barrios (nº de personas de origen extranjero 

empadronadas) (2022)

Barrio Nº

Virgen del Remedio 6.042

Playa de San Juan 4.652

Carolinas Altas 4.599

Pla del Bon Repós 3.749

Campoamor 3.056

Carolinas Bajas 3.028

Cabo de las Huertas 2.298

Ensanche Diputación 2.169

Juan XXIII 2.128

Los Ángeles 1.931

Mercado 1.871

Benalúa 1.660

San Blas - Santo Domingo 1.591

Sidi Ifni - Nou Alacant 1.573

Altozano - Conde Lumiares 1.502

Albufereta 1.469

Centro 1.408

Colonia Requena 1.231

Garbinet 1.156

Polígono San Blas 1.117

Florida Baja 1.091

Casco Antiguo - Santa Cruz - Ayuntamiento 911

Ciudad de Asís 844

Vistahermosa 812

San Fernando - Princesa Mercedes 769

Gran Vía Sur 762

San Antón 759

Florida Alta 720

Lo Morant - San Nicolás de Bari 699

Disperso Partidas 696

Alipark 595

Polígono Babel 554

Virgen del Carmen 517

Villafranqueza - Santa Faz 494

Raval Roig - Virgen del Socorro 425

Juan Pablo II 391

El Palmeral - Urbanova - Tabarca 368

San Gabriel 362

Cuatrocientas Viviendas 300

Ciudad Jardín 236

San Agustín 185

Tómbola 185

La Torreta 170

Rabassa 90

Divina Pastora 37

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Dpto. de Estadística (Ayuntamiento de Alicante)
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Tabla B. Población extranjera por barrios (% respecto al total de 

población del barrio) (2022)

Barrio % población extranjera

Colonia Requena 50%

Virgen del Remedio 37,2%

Casco Antiguo - Santa Cruz - Ayuntamiento 34,2%

Sidi Ifni - Nou Alacant 31,8%

San Antón 31,5%

Carolinas Bajas 29,8%

Cuatrocientas Viviendas 27,9%

Pla del Bon Repós 27,5%

Juan XXIII 26,6%

Raval Roig - Virgen del Socorro 26%

Campoamor 24,9%

Centro 24,8%

Carolinas Altas 24,4%

Mercado 20,6%

Alipark 19,9%

Benalúa 17,9%

San Blas - Santo Domingo 17,7%

Playa de San Juan 17,4%

Los Ángeles 17%

San Fernando - Princesa Mercedes 16%

Ciudad Jardín 15,8%

Virgen del Carmen 15,6%

Ensanche Diputación 14,8%

Albufereta 14,2%

Altozano - Conde Lumiares 14,2%

Florida Alta 14%

Cabo de las Huertas 13,9%

Vistahermosa 13,4%

Ciudad de Asís 12,9%

Villafranqueza - Santa Faz 11%

Gran Vía Sur 10,3%

Lo Morant - San Nicolás de Bari 10%

El Palmeral - Urbanova - Tabarca 10,1%

Florida Baja 10,1%

Disperso Partidas 9,3%

Garbinet 9%

Polígono San Blas 8,8%

San Agustín 8,7%

Tómbola 7,6%

San Gabriel 7%

Polígono Babel 7%

Juan Pablo II 6,2%

La Torreta 3,9%

Rabassa 3,2%

Divina Pastora 2,5%

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Dpto. de Estadística (Ayuntamiento de Alicante)
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Tabla C. Contratación de extranjeros por país de nacionalidad (2021)

País de nacionalidad Contratos

Marruecos 31.067

Rumanía 12.741

Colombia 8.847

Ecuador 6.616

Italia 6.000

Bulgaria 5.018

Venezuela 4.868

Reino Unido 4.790

Senegal 3.793

Ucrania 3.672

Fuente: elaboración propia a partir de datos del SEPE 

Tabla D. Nivel de estudios de las cinco principales nacionalidades (%) (2022)

Nacionalidad Sin 
estudios

Eduación 
Primaria ESO FP 1º 

Grado
Bachiller y 

FP 2º Grado
Estudios 

universitarios

ARG 43,26% 25,85% 9,45% 0,52% 10,87% 10,05%

COL 18,85% 18,30% 15,91% 3,65% 31,52% 11,78%

ITA 12,77% 12,97% 10,66% 1,72% 32,51% 29,37%

MAR 51,13% 24,62% 9,98% 0,96% 9,38% 3,94%

RUM 34,02% 30,26% 9,48% 2,31% 15,12% 8,82%

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Dpto. de Estadística (Ayuntamiento de Alicante)

Tabla E. Distribución por zona social de la población migrante atendida según

 la región de procedencia (2022)

Latinoamérica 
y Caribe África UE Europa No 

Comunitaria Resto Mundo No Consta

ESZ 1 508 138 167 88 62 590

ESZ 2 608 217 81 79 41 526

ESZ 3 884 247 131 150 87 1132

ESZ 4 377 923 85 93 67 1315

ESZ 7 753 360 125 159 65 513

CAI 72 167 83 22 16 631

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Informe Social de Alicante 
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