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Fragmento  

1. Introducción 

Los espacios rurales de nuestro país se han visto afectados durante los últimos quince años por 
nuevas dinámicas que han contribuido, en algunos casos, a su mejora socioeconómica y 
demográfica, o, por lo menos, a la puesta en valor de dichos espacios como lugares más 
habitables o más próximos a los centros urbanos donde se concentra la población. Asimismo, las 
áreas de montaña como espacios construidos socialmente tienen dinámicas socioeconómicas 
propias, que, en algunos casos, coinciden con la de los espacios rurales, aunque, en ocasiones, 
su especificidad hace que no sean, exclusivamente, espacios rurales (Ortega Valcárcel, 2004). La 
multiplicidad de casos no permite generalizar este comportamiento, ya que las diferencias entre 
los espacios rurales son muy acusadas en función de su desarrollo socioeconómico, la 
especialización productiva, el mayor o menor grado de aislamiento frente a los centros urbanos o 
las diferencias en cuanto a su localización en áreas de media montaña, áreas de montaña aislada, 
zonas prelitorales, etc. La singularidad de cada zona rural, y concretamente la existente en las 
zonas de montaña, contribuye, a pesar de los rasgos comunes, a la creación de dinámicas 
diversas, que llevan a dos escenarios posibles: 

• Escenario 1. Áreas rurales donde se ha producido durante los últimos años una evidente mejora 
socioeconómica y demográfica, que ha permitido romper el tradicional aislamiento frente a los 
centros urbanos regionales y comarcales. 
• Escenario 2. Áreas rurales donde, a pesar de las nuevas dinámicas, continúa el proceso de 
despoblamiento ya iniciado durante el siglo xx. 

Además, para entender las dinámicas recientes, es necesario introducir una nueva variable que ha 
determinado la aplicación de políticas de desarrollo rural en el marco de la Unión Europea, donde 
la reforma de los fondos estructurales y las sucesivas reformas de la PAC (Política Agraria 
Comunitaría) han permitido la consideración del desarrollo rural como objetivo fundamental para 
la cohesión territorial de los países miembros. La acción voluntarista ha sido importante, aunque 
los problemas han sido numerosos, entre los que destacan la excesiva vinculación a los aspectos 
agrarios, la tímida apuesta financiera por una verdadera política de desarrollo rural (ante el 
acaparamiento de fondos por parte de la PAC ) y la diversidad de aspectos que se deben tratar. Un 
aspecto positivo, y que ha definido un nuevo enfoque en la forma de entender la intervención en 
los espacios rurales, ha sido la iniciativa comunitaria Leader. Ésta ha permitido la puesta en 
marcha de diferentes proyectos en las áreas rurales elegidas a partir de las iniciativas de la propia 
población local y mediante la gestión y promoción, por parte de los Grupos de Acción Local (GAL), 
de enfoque de «abajo a arriba». 

El área objeto de esta investigación está formada por cuarenta y dos municipios de la provincia de 
Alicante que pertenecen a cinco comarcas distintas, que son l’Alcoià, el Comtat, la Marina Alta, la 
Marina Baixa y l’Alacantí. En total, el área estudiada suma 953,9 km2 y, en 2001, residían en ella 
18.089 habitantes. Este ámbito geográfico se caracteriza, desde un punto de vista morfológico, por 
la predominancia de la sucesión de valles y de montañas, constituyendo un área que puede ser 
considerada como un todo, donde la ruralidad de sus municipios es el principal factor que se debe 
tener en cuenta. El criterio utilizado para delimitar geográficamente el presente estudio es el de 
considerar únicamente a los municipios de menos de 2.000 habitantes, excluyendo, de este modo, 
a las cabeceras comarcales, que, por su mayor dinamismo, deberían, en principio, tener 
comportamientos bien diferenciados respecto a los característicos de los que hemos considerado 
como municipios rurales.  

En un primer análisis, en el área estudiada se pueden distinguir dos subsectores: los municipios 
que, por razones de cercanía, están influidos por la dinámica socioeconómica del eje urbano-
industrial de Alcoy, Cocentaina y Muro, y los municipios situados en la zona oriental, donde es 
clara la influencia de las dinámicas seguidas por todo el litoral del norte de la provincia de Alicante 
(sería el caso de los municipios pertenecientes a las comarcas de La Marina Alta y La Marina 
Baixa).  

La presente investigación aborda la temática de los nuevos procesos y dinámicas que se 
desarrollan en el medio rural de la llamada «Montaña de Alicante». Partiendo del problema 
demográfico que supuso el proceso de despoblamiento –característico de muchas zonas rurales, y 
que afecta en mayor medida a las áreas de montaña–, se analiza la situación actual de este ámbito 
geográfico, en el que, durante las últimas dos décadas, se han producido cambios significativos 
en cuanto a su caracterización socioeconómica y demográfica. El intenso proceso de éxodo rural 
ocurrido y las consecuencias socioeconómicas derivadas del mismo determinan la necesidad de 



conocer las características de la población del área de estudio durante los últimos veinte años y, 
de este modo, averiguar el verdadero alcance de este problema. En relación con la dinámica 
sociodemográfica, se ha intentado establecer cuáles son los factores que recientemente han 
contribuido a la configuración de las principales características del medio rural de la «Montaña de 
Alicante» en la actualidad, como, por ejemplo, la aplicación de políticas de desarrollo rural, 
desarrollo de nuevas actividades en el medio rural en relación con la diversificación 
socioeconómica y la puesta en valor de los espacios rurales como lugares para la residencia y 
para el ocio.  

Por tanto, la cuestión clave para entender el objetivo de la investigación es conocer cuál es la 
situación socioeconómica de la «Montaña de Alicante» en la actualidad, considerando la evolución 
durante las últimas dos décadas. Para ello, se establecerán dos partes bien diferenciadas: 

Parte 1. Caracterización sociodemográfica 

El estudio se centra en el análisis de las principales variables demográficas que, aplicadas al 
estudio de este ámbito geográfico, permitirán comprender la realidad demográfica actual del área 
estudiada, haciendo especial hincapié en aquellas variables que explicarían tanto la supuesta 
crisis en la que se encuentran sumidos la mayoría de ámbitos rurales como el posible cambio de 
tendencia demográfica. Estas variables son: los índices de envejecimiento, las tasas de 
fecundidad y los procesos de pérdida de habitantes, aunque, según las últimas estimaciones, y 
como veremos más adelante, algunos de estos municipios están recuperando población, bien sea 
por los procesos de desarrollo endógeno propiciados por la aplicación de las políticas de 
desarrollo rural financiadas por las arcas comunitarias, o bien por los flujos migratorios desde las 
cabeceras comarcales hacia los municipios rurales (en muchos casos, coincidentes con procesos 
de retorno de antiguos habitantes), o de nuevos residentes de origen extranjero. 

Por este motivo, el presente trabajo pretende analizar cuál es la situación demográfica de esos 
municipios y establecer un análisis pormenorizado de las posibles diferencias que puedan existir 
dentro del conjunto sometido a estudio. Además, se considerarán los nuevos procesos de llegada 
de inmigrantes extracomunitarios a estas comarcas, fenómeno de máxima actualidad y que 
constituye uno de los campos más interesantes para el estudio, por sus positivas repercusiones. 
Por otra parte, no debe olvidarse la importancia que tiene el turismo residencial de extranjeros 
comunitarios en el sector más cercano al litoral, como, por ejemplo, los casos de Alcalalí, 
Guadalest, etc., con las repercusiones demográficas y socioeconómicas que puede tener. 

El conocimiento de las características demográficas de la población permitirá definir, de forma 
más adecuada, las estrategias de desarrollo futuras, con la importancia que tiene para los 
municipios rurales, en el sentido de la generación de nuevas expectativas socioeconómicas para 
el desarrollo. Es decir, las propias características demográficas del medio rural pueden ser una 
potencial fuente de creación de oportunidades sociolaborales (al tener que garantizar 
determinados servicios a la población), que pueden contribuir, en última instancia, al desarrollo de 
estos municipios, que, por lo general, adolecen del dinamismo necesario para afrontar su futuro. 

El análisis de las migraciones recientes es clave para relacionar esta primera parte con la 
segunda, en la que se tratarán diversos aspectos relacionados con el interés y nuevas dinámicas 
de los espacios rurales, como, por ejemplo, el espacio rural como lugar habitable, la 
diversificación socioeconómica, etc. 

Parte 2. Nuevos procesos socioeconómicos ocurridos en la «Montaña de Alicante» durante las dos 
últimas décadas 

El inicio de la aplicación de la iniciativa Leader (inicialmente con el Leader I, y posteriormente su 
continuación con el Leader II y Leader+) constituye un buen ejemplo de la aplicación de una nueva 
metodología que promueve la participación de los principales agentes socioeconómicos de cada 
uno de los territorios elegidos para la aplicación de la iniciativa. Además, se consideran otros 
hechos y tendencias desarrolladas en este ámbito como resultado de la puesta en valor de este 
espacio rural, que ha despertado el interés de la actividad inmobiliaria, el desarrollo del turismo 
rural, la actividad agraria a tiempo parcial y, como hecho clave que se debe analizar, una incipiente 
llegada de nuevos habitantes en relación, en algunos casos, con el residencialismo, y, en otros, 
con traslados desde las cabeceras comarcales, por los estrechos vínculos existentes entre los 
diferentes municipios (en ocasiones, estas relaciones se sustentan en una primera relación 
originada por la tenencia de una segunda residencia que, en ocasiones, puede derivar en 
residencia permanente). 



La diferenciación entre estas dos partes permitirá conocer cuáles son las características 
principales de la zona de estudio, que se establece como un área diferenciada respecto al resto de 
la provincia, y en la que tanto el medio físico, que permite su delimitación y le confiere unas 
características determinadas, como su desarrollo económico y social, relacionado directamente 
con la producción agrícola, e indirectamente con los sectores económicos predominantes en las 
cabeceras comarcales (que determinó el éxodo rural de los mismos al atraer a mano de obra), ha 
contribuido a la configuración actual de lo que son hoy los municipios rurales. 

Por último, y tras las conclusiones pertinentes, se establecerán las consideraciones necesarias 
para poder entender el futuro de los municipios que forman parte de la «Montaña de Alicante». 
Asimismo, la definición de las principales carencias de esta área rural son necesarias para 
establecer las futuras actuaciones que deben llevar a cabo las políticas de desarrollo rural, y que, 
si incentivan determinados aspectos, como la dinamización de la propia población local, deberían 
asegurar también determinados servicios a la población, que actualmente son mejorables, como 
ocurre con el transporte, la sanidad, la educación, determinados servicios comerciales, las 
actividades de ocio, la actividad cultural, etc., que muchas veces, bajo el pretexto de la eficiencia 
económica, suponen un déficit para la población que reside en los municipios rurales y en los 
espacios de montaña.  

(...) 

 


