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Resumen: La inmigración extranjera en España, además de en áreas metropolitanas 

centrales, también se ha ido asentando en lugares más periféricos, como es el caso de 

localidades con espacios naturales protegidos (ENP) en su término municipal. 

Concretamente, en este artículo se estudia la población de nacionalidad extranjera residente 

en 44 municipios de 5 comarcas de España que cuentan con algún ENP. Sobre la base de un 

trabajo estadístico con el Padrón Continuo de la Población (años 1996 y 2008) y de un 

análisis de entrevistas cualitativas, se contribuye al debate sobre la “contraurbanización” y 

otros conceptos relacionados. 

Palabras clave: Contraurbanización, inmigración extranjera, espacios naturales protegidos, 

naturbanización, España. 

 

 

 

 

 

Resum: La immigració estrangera a Espanya, a més de en àrees metropolitanes centrals, 

també s’ha anat assentant en llocs més perifèrics, com és el cas de localitats amb espais 

naturals protegits (ENP) en el seu terme municipal. Concretament, en aquest article 

s’estudia la població de nacionalitat estrangera resident a 44 municipis de 5 comarques 

d’Espanya que compten amb algun ENP. Sobre la base d’un treball estadístic amb el Padró 

Continu de Població (anys 1996 i 2008) i d’un anàlisi d’entrevistes qualitatives, es 

contribueix al debat sobre la “contraurbanització” i altres conceptes relacionats.  

Paraules clau: Contraurbanització, immigració estrangera, espais naturals protegits, 

naturbanització, Espanya.  
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1. Introducción1 

 
 Los espacios naturales protegidos están cada vez más vinculados a las políticas de desarrollo 

rural y a la atracción de nueva población a espacios periféricos, lejanos de los centros 

metropolitanos (Arroyos, 2007). Además, varios autores señalan la creación de espacios naturales 

protegidos como un factor importante de desarrollo territorial en España (e.g. Boada Juncà, 2005; 

Gómez Mendoza, 1995; Mateu Bellet, 2005).  

En este contexto, la hipótesis principal de la investigación que da lugar a estas páginas 

considera que los espacios naturales protegidos pueden actuar como polo de atracción para el 

establecimiento de población en estos territorios y sus entornos, ya sea por el posible efecto llamada 

que supone la creación de la figura de protección, como por el interés que despierta el espacio 

natural en sí mismo. Este estudio se ha restringido a la inmigración de nacionalidad extranjera 

debido al aumento significativo que esta parte de la población ha tenido en los últimos años en 

buena parte de España y, de esta manera, se aporta un nuevo enfoque a una temática relativamente 

poco tratada desde el punto de vista de las migraciones internacionales. 

 La posible llegada de inmigración en determinadas áreas, junto con el turismo, puede tener 

efectos directos en dos de los objetivos que autores como Plaza Gutiérrez (2006) destacan de la 

política de desarrollo rural para el siglo XXI. Por una parte el desarrollo de la economía rural y su 

diversificación pueden verse beneficiados, pero del otro, también se puede ver afectado el 

mantenimiento y la mejora del medio ambiente, el paisaje y el patrimonio natural. En este punto 

también hay que tener en cuenta los aspectos negativos que se han descrito alrededor de la creación 

de algunos espacios naturales protegidos concretos. En primer lugar la figura de espacio protegido 

lleva implícita la “de espacio desprotegido” con los efectos negativos que eso puede acarrear para 

los entornos de estas áreas (Parra, 1990; Ruiz Urrestarazu, 1999). En segundo lugar, el incremento 

de su demanda está dando lugar en algunos casos, a una sobresaturación de los mismos con los 

riesgos que esto conlleva para el mantenimiento de estos parajes en buenas condiciones (Corbera 

Millán, 2006; Prados, 2009; Tulla et al., 2007). Se está por lo tanto ante una posible paradoja en el 

sentido que la figura de protección es la que puede comportar una mayor presión sobre el territorio 

protegido.  
                                                 
1 Este Working Paper fue elaborado en 2010 sobre la base del Trabajo de Investigación titulado “Inmigración extranjera 
entorno a espacios de interés natural” del Máster Oficial de Estudios Territoriales y de la Población (MOETP) del 
Departamento de Geografía de la UAB y que fue presentado por Albert Mas en 2009 bajo la dirección del Dr. Ricard 
Morén. Además, algunas de las reflexiones y resultados aportados en este artículo se enmarcan en una línea de 
investigación en la que se incluyen, entre otros, los proyectos de I+D SEC2002-01420, SEJ2006-14857 y CSO2009-
13909, coordinados por el Dr. Morén y financiados por el Ministerio de Ciencia e Innovación. 
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 El objetivo de este artículo es presentar algunos de los principales datos y consideraciones a 

las que se ha llegado después de estudiar la población de nacionalidad extranjera en cinco áreas 

geográficas del Estado Español donde las áreas naturales protegidas están presentes de manera 

destacable. Así, en primer lugar se enmarcan a nivel teórico los datos que se quieren aportar 

exponiendo algunas consideraciones en relación al concepto “contraurbanización”. En segundo 

lugar se introducen elementos de cariz metodológico como son el proceso de selección de áreas de 

estudio y la obtención de datos. En tercer lugar, se presentan y analizan los principales datos 

obtenidos para cada una de las áreas. Estos hacen referencia a la inmigración extranjera recibida por 

estos territorios en términos cuantitativos. Por otro lado, también se hace referencia a algunos de los 

matices percibidos a partir de una exploración a través de entrevistas cualitativas. Finalmente, se 

apuntan algunas ideas referidas a la influencia que puede tener la investigación que se está 

realizando en algunos aspectos del debate sobre la contraurbanización.  

 

2. Contraurbanización internacional. Algunos apuntes teóricos.  
 

A partir de mediados de la década de 1970, autores como Beale (1975) y Berry (1976 y 

1978), y posteriormente muchos otros como Champion (1989) o Halfacree (1994), tras varias 

constataciones empíricas describieron el fenómeno de la contraurbanización como el resultado de la 

des-concentración de la población de las ciudades hacia espacios periféricos como son los ámbitos 

rurales. Estos autores situaban el fenómeno en países como Estados Unidos o Gran Bretaña a partir 

de los cambios en el comportamiento de los procesos de urbanización ocurridos desde la segunda 

mitad del siglo pasado. La aparición de estas constataciones indicaba un cambio de tendencia en las 

hasta entonces mayoritarias migraciones rurales-urbanas, siendo sustituidas por las migraciones 

urbanas-rurales. Posteriormente, se ha visto que este fenómeno que primeramente parecía que 

estaba restringido a los países anglófonos, se ha extendido a otros  países occidentales (Paniagua, 

2002). Con esta expansión en ámbitos distintos del anglosajón y pese a la existencia de 

investigaciones que analizan el fenómeno fuera de los países donde se observó en primer lugar, 

autores como Ferrás (2007) subrayan la necesidad de estudiar con más detalle la contraurbanización 

en ámbitos geográficos como el español y el latinoamericano. En este sentido cabe mencionar la 

aportación al debate que hace Solana Solana (2008).  

Una de las últimas aportaciones que se han hecho en el debate en torno a la 

contraurbanización y que resulta de especial interés para el presente estudio es la realizada por 

Keith Halfacree (2008). Después de repasar y poner en entredicho algunos de los argumentos que se 

pueden esgrimir (y se han esgrimido) para definir la contraurbanización como un tema de 
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investigación agotado, Halfacree propone la adopción de un nuevo modelo general mucho más 

abierto y que tenga en cuenta el papel de las migraciones internacionales para el estudio de los 

procesos que se agrupan bajo este concepto. En su artículo, Halfacree argumenta que aunque la 

contraurbanización ha sido concebida normalmente como un fenómeno de migraciones internas, 

merece la pena adoptar una postura que no esté centrada sólo en este tipo de migraciones. Halfacree 

afirma que a pesar de los debates existentes “there have always been strong arguments not to 

neglect the economic dimension of the phenomenon” (Halfacree, 2008: 487) y en este sentido sitúa 

las raíces de la contraurbanización en las dinámicas espaciales propias del proceso de producción 

capitalista. Así en el momento actual, tanto una cambiante “división espacial del trabajo” como una 

cambiante “división social del trabajo”, se encuentran en el corazón de la contraurbanización 

llevada a cabo por las clases medias tanto en el Reino Unido como en muchos otros países. De esta 

forma, la explicación que a menudo se ha dado de los movimientos de contraurbanización basada en 

“el idilio rural”, no termina de ser apropiada en muchos de los casos que se dan del fenómeno en la 

medida que “from most points of view these migrations fit well within the dominant ‘economic’ 

tradition of migration explanation” (Halfacree, 2008: 487, comillas del autor). 

Una vez expuestas estas reflexiones, Halfacree presenta su nuevo modelo explicativo de la 

contraurbanización siempre poniendo mucho énfasis en el hecho que quiere que se trate de un 

modelo que permita reflejar la mutabilidad, la diversidad y la interpretación que requiere el 

fenómeno. En una primera parte del modelo aparecen tres tipos de contraurbanización: la de 

“corriente principal” (mainstream counterurbanisation), que en principio da lugar a la mayoría de 

los movimientos de contraurbanización en la Gran Bretaña y que es la que está más vinculada a los 

estereotipos que han ido arraigando en la cultura popular (gente de clase media o media-alta que se 

muda a vivir al mundo rural). En segundo lugar la contraurbanización de “retorno a la tierra” (back-

to-the-land counterurbanisation), que tiene que ver con el reposicionamiento que está viviendo el 

mundo rural en la actualidad, tanto por el lugar que ocupa como por las funciones que le 

corresponden. Se trata de un tipo de contraurbanización más minoritario y muy diverso, pero que 

vale la pena analizar por separado para poder captar sus especificidades. Lo mismo pasa con la 

tercera tipología de contraurbanización, “por omisión” (default counterurbanisation), formada por 

gente que se ha movido hacia el medio rural a menudo procedente del extranjero, de manera que 

pueden ser vistos como parte del “‘international counterurbanisation’ strand of labour migrants for 

whom the ‘rural’ character of the place is almost wholly incidental” (Halfacree, 2008: 489, comillas 

del autor). También forman parte de esta primera parte del modelo, por un lado la creciente 

significación del carácter “rural” de la destinación y del otro la creciente significación de las 

razones instrumentales económicas, en ambos casos fuerzas de atracción hacia el medio rural. 
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Vinculado al fenómeno de la contraurbanización y también de un gran interés para la 

presente investigación, se encuentra el concepto de “naturbanización”. Maria José Prados define la 

naturbanización por una parte como el proceso de atracción de poblaciones hacia lugares cuyos 

valores naturales son conocidos, y por otra como el análisis de los cambios territoriales y en el 

paisaje a los que estos procesos dan lugar (Prados, 2009; 2010). A partir de la idea que la movilidad 

de la población y los cambios en el paisaje están fuertemente vinculados, pretende demostrar a 

través de la naturbanización la existencia de un comportamiento selectivo de los nuevos habitantes 

de las áreas naturales protegidas; analizar las motivaciones y el perfil de los nuevos habitantes y las 

nuevas actividades económicas; constatar los cambios en las cubiertas y los usos del suelo; y hacer 

un seguimiento y una evaluación de la dirección e intensidad de estos cambios desde el éxodo rural 

hasta la atracción de población.  

Sin embargo, Prados no considera pertinente el estudio de áreas que no estén amparadas 

bajo las figuras de Parque Natural o Parque Nacional. El argumento esgrimido por la autora 

responde metodológicamente a una mayor facilidad de comparación internacional, y al mismo 

tiempo al mayor grado de reconocimiento social del que a priori gozan los espacios protegidos bajo 

las mencionadas figuras. Ahora bien, como han planteado otros autores (Guirado 2008; Mas 

Palacios 2009), ambos argumentos no son suficientes para dejar de lado áreas naturales protegidas 

que, pese a no ser considerados como Parques Nacionales o Naturales, pueden estar valorados 

socialmente, más allá de las figuras jurídicas que los amparan, y ser de un gran interés para 

investigaciones de este tipo. 

En este contexto, ¿se puede plantear que el asentamiento de población inmigrante extranjera 

en las áreas de estudio mencionadas forma parte de procesos de contraurbanización y/o de 

naturbanización?  

 

3. Selección de cinco áreas de estudio y obtención de los datos 

 
 En los últimos años, en España, se ha llegado ya a la cifra de 960 espacios naturales 

protegidos (ENP), que se extienden por unos 4,6 millones de hectáreas, es decir, por un 9,1% del 

territorio español (Boada Juncà, 2005). Sin embargo, las áreas de influencia de los ENP se puede 

considerar que, como mínimo, abarcan el resto del territorio de los municipios que incluyen en su 

término municipal un espacio de estas características. 

Así pues, en las siguientes páginas, las cinco áreas analizadas son las formadas por los 

municipios de la comarca de La Vera con parte de su territorio comprendido en el LIC de la Sierra 
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de Gredos y el Valle del Jerte (provincia de Cáceres); los municipios de l’Alt Empordà con una 

parte de su territorio comprendido dentro del Espai d’Interès Natural de l’Albera - Paratge Natural 

d’Interès Nacional de l’Albera (provincia de Girona); los municipios de la comarca de la Marina 

Alta con una parte de su territorio comprendido en el LIC de Les Valls de La Marina (provincia de 

Alacant/Alicante); los municipios con una parte de su territorio comprendido dentro del Paraje 

Natural Marismas de Isla Cristina (provincia de Huelva); y los municipios de la comarca del Bierzo 

con una parte de su territorio comprendido dentro del LIC del Alto Sil (provincia de León). En la 

Figura 1, correspondiente a las áreas protegidas de España sin Canarias ni Melilla, se puede 

observar la localización de los cinco espacios que determinan las áreas de estudio. 

Para la selección de las cinco áreas de estudio se tuvieron en cuenta los siguientes 

elementos. En primer lugar se trata de áreas que unos años atrás hubieran sido ubicadas en entornos 

considerados en buena medida rurales, pero que, con los cambios socio-territoriales ocurridos en las 

últimas décadas, pueden ser hoy en día ubicadas en entornos considerados como semi-rurales o 

rurales dónde, de forma parcial o total, crece la presencia de lo urbano (Champion, Hugo, 2004; 

Morén-Alegret, 2008). En segundo lugar, se trata de áreas naturales bastante diferentes entre sí en 

cuanto a sus características naturales o sociales y que además están amparadas bajo figuras de 

protección también variadas, lo que hace que tenga un especial interés su comparación.  

 
Figura 1: Mapa de las áreas de estudio en España  

 

 
Fuente: GRM con apoyo de Alfons Parcerisas 
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Además, dichas áreas se localizan en comarcas lejanas entre sí a escala ibérica, habían sido 

relativamente poco estudiadas desde el punto de vista de la inmigración extranjera, pero 

paradójicamente presentaban unos índices de población extranjera elevados si se comparan con 

otros espacios no-metropolitanos. 

En cuanto a los datos tratados en las siguientes páginas y a su obtención, los datos 

cuantitativos provienen principalmente de la explotación de la página Web del Instituto Nacional de 

Estadística (INE) y corresponden concretamente a las cifras oficiales de población del Padrón 

municipal del año 2008 (cifras del 1 de enero) y del Padrón municipal del año 1996 (cifras del 1 de 

mayo). La elección del año 1996 responde al hecho que se trata del primer año en del que se tienen 

resultados disponibles por parte del INE del Padrón. Además, este año coincide con el inicio del 

aumento de finales de la década de 1990 de la llegada de inmigración extranjera en España. Por su 

parte, la comparación con los datos de 2008 se debe a que estos pueden ser considerados los últimos 

antes de la crisis económica iniciada hacia ese año. 

Por otro lado, en cuanto a los datos cualitativos, en la sección final del artículo se incluyen, 

de cara a ilustrar mejor los resultados, fragmentos de la trascripción de algunas entrevistas con 

guión realizadas entre los años 2005 y 2009 a inmigrantes extranjeros mayores de edad residentes 

en pequeñas ciudades y pueblos de las comarcas de estudio desde hacía al menos un año. Los 

entrevistados fueron contactados siguiendo la técnica de la bola de nieve y las entrevistas fueron 

grabadas en formato audio.  

 

4. Inmigración extranjera en las áreas de estudio: 1996-2008 
 

En este apartado se pretende obtener una perspectiva general de la cantidad y la procedencia 

de la población de nacionalidad extranjera residente en las áreas objeto de estudio. A continuación 

se presentan brevemente y se analizan una por una las cinco áreas de estudio, las cuales agrupan a 

un total de 44 municipios. Previamente y con el fin de resumir y tener una visión más global, se 

exponen y comentan los datos del conjunto de municipios de cada una de las áreas de estudio para 

los años 1996 y 2008 (ver Tabla 1 y Figura 3). Junto con estos datos se aportan los del conjunto de 

las respectivas provincias para poder compararlos con los anteriores. Así pues, si se fija la atención 

en la Tabla 1 se observa que en el año 1996, en todos los casos el porcentaje de población de 

nacionalidad extranjera empadronada en el conjunto de cada provincia, era superado en mayor o 

menor medida por el porcentaje que se encontraba para el conjunto de los municipios analizados. 
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Sin embargo, hay que tener en cuenta que las diferencias entre los diversos municipios dentro de 

cada una de las áreas eran claras. 

Por otra parte, si se comparan los datos de 2008 con los de 1996, en cuatro de las cinco áreas 

de estudio se constata que aumentan tanto los números absolutos como los porcentajes de población 

de nacionalidad extranjera del conjunto de municipios. Además, a 1 de enero de 2008 cuatro de las 

cinco áreas de estudio presentan unos porcentajes de población de nacionalidad extranjera 

empadronada superiores en mayor o menor medida a los de las respectivas provincias. En ambos 

casos, la única excepción la encontramos en el Bierzo. A continuación se analizan algunas de las 

características de la población residente extranjera en cada una de las áreas de estudio. 

 

 

Tabla 1: Población total y extranjera por continentes más destacados en áreas de estudio y 
provincias. Padrón 1 de mayo de 1996 / 1 de enero de 2008. 

 

 Población total 
números absolutos 

Extranjeros 
números 
absolutos 

Porcentaje 
población 
extranjera 

Porcentaje 
nacionalidad 

países 
Europa 

Porcentaje  
nacionalidad 
países África 

Porcentaje 
nacionalidad 

países América 

 1996 2008 1996 2008 1996 2008 1996 2008 1996 2008 1996 2008 

Provincia  Cáceres 383.536 412.498 2.943 13.746 0,77 3,33 28,68 31,67 59,43 43,04 10,33 22,89 
Municipios analizados 

La Vera 25.917 24.360 331 1.183 1,28 4,86 25,37 32,46 68,88 51,73 4,83 15,3 

Provincia Girona 522.834 731.864 17.571 149.236 3,36 20,39 37,59 36,55 50,54 34,22 9 23,89 
Municipios analizados 

EIN de la Albera 9.866 11.989 495 2.476 5,02 20,65 80,4 49,56 15,76 20,88 2,83 28,72 

Provincia Alacant 1.369.708 1.891.477 69.985 446.368 5,11 23,60 86,47 68,81 5,5 9,87 5,78 19,02 
Municipios analizados 
LIC Valls de la Marina 27.058 32.814 1.493 8.059 5,52 24,56 92,77 79,77 2,14 8,39 3,95 10,85 

Provincia Huelva 454.735 507.915 2.649 3.7110 0,58 7,31 64,06 63,46 28,61 19,95 5,66 14,88 
Municipios analizados 
Marismas Isla Cristina 34.876 40.720 485 4.517 1,39 11,09 61,03 71,64 35,05 15,34 2,27 11,53 

Provincia León 512.455 500.200 5.943 23.380 1,16 4,67 63,69 42,64 19,5 16,54 12,12 36,59 
Municipios analizados 

LIC del Alto Sil 3.529 2.783 123 62 3,49 2,23 53,66 70,97 46,34 4,84     -    24,19 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE (Cifras Oficiales de Población, Padrón Municipal) 
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Figura 3: Mapas áreas de estudio. Porcentajes población extranjera. Padrón 1 de enero 2008. 
  

 

 

 

   
 

 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE 

(Cifras Oficiales de Población, Padrón Municipal)

Municipios analizados provincia de Cáceres 

Municipios analizados provincia de  
Huelva 

Municipios analizados provincia de Girona 

Municipios analizados provincia de León 

Municipios analizados provincia de Alacant 

 

 
Intervalos porcentaje  

de extranjeros empadronados 
(Valores entre % i %) 
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4.1. Municipios de la comarca de La Vera con territorio comprendido dentro del LIC de la 

Sierra de Gredos y el Valle del Jerte (provincia de Cáceres) 

 

El LIC de la Sierra de Gredos y el Valle del Jerte fue establecido en 1997 después de ser 

propuesto para formar parte de la Red Natura 2000 de acuerdo con las exigencias de la Directiva 

92/43/CEE. Abarca una área de alta montaña que va desde los 800 metros de altura, hasta las 

cotas más altas de Extremadura (el Torreón y la Covacha con 2.401 y 2.399 metros 

respectivamente). En su interior se pueden encontrar numerosas especies de fauna y flora entre 

las cuales figuran diversos endemismos, todo esto en medio de unas montañas esculpidas por 

glaciares y con impresionantes desfiladeros, las conocidas “gargantas” (Merchán, 1997). Los 

municipios de la comarca de La Vera que forman parte del LIC de la Sierra de Gredos y el Valle 

del Jerte y que consecuentemente son los que centran la atención del estudio son un total de 

quince (ver Tabla 2). 

Tabla 2: Población municipios de la comarca de La Vera objeto de estudio. 
Padrón 1 de mayo 1996 / 1 enero 2008. 

 Población total 
números absolutos 

Extranjeros 
números 
absolutos 

Porcentaje 
población 
extranjera 

Porcentaje 
nacionalidad 

países 
Europa 

Porcentaje 
nacionalidad 
países África 

Porcentaje 
nacionalidad 

países América 

 1996 2008 1996 2008 1996 2008 1996 2008 1996 2008 1996 2008 

Provincia  
de Cáceres 383.536 412.498 2.943 13.746 0,77 3,33 28,68 31,67 59,43 43,04 10,33 22,89 

   Aldeanueva  2.584 2.276 17 28 0,66 1,23 11,76 46,43 76,47 17,86 11,76 35,71 

Arroyomolinos 616 514 0 1  -    0,19         -    100 -         -     -     -    
   Cuacos de 

Yuste 892 932 11 19 1,23 2,04 9,09 36,84 90,91 42,11  -    21,05 

 Garganta la Olla 1.207 1.085 3 10 0,25 0,92 100 80  -            -     -    20 
Guijo de 

S. Bárbara 517 390 1 2 0,19 0,51 100 50   -            -     -    50 

   Jaraíz  7.012 6.464 205 411 2,92 6,36 5,85 7,3 89,76 86,62 2,44 4,62 

Jarandilla  3.325 3.113 47 78 1,41 2,51 59,57 39,74 36,17 33,33 4,26 26,92 

Losar  3.114 2.988 0 201  -    6,73     -    15,42  -    79,1  -    5,47 

Madrigal  1.836 1.824 12 187 0,65 10,25 83,33 73,26  -     -    25 26,74 

 Pasarón  730 666 0 30  -    4,5        -    6,67  -    63,33  -    30 

   Talaveruela  492 377 3 4 0,61 1,06 100 100  -          -     -     -    

   Torremenga 581 608 2 23 0,34 3,78        -    43,48  -    52,17 100 4,35 

   Valverde  594 594 7 31 1,18 5,22 57,14 61,29 42,86 19,35  -    19,35 

   Viandar 342 266 5 5 1,46 1,88 100 80  -    20  -     -    

   Villanueva  2.075 2.127 18 153 0,87 7,19 83,33 56,21 5,56 13,07 11,11 30,72 
Conjunto área 

estudio  25.917 24.360 331 1.183 1,28 4,86 25,37 32,46 68,88 51,73 4,83 15,3 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE (Cifras Oficiales de Población, Padrón Municipal) 
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En la Tabla 2, se observa que aunque el aumento relativo de población extranjera en el 

conjunto de la provincia ha sido más importante que en el ámbito de estudio, el porcentaje para 

el conjunto de municipios sigue siendo sensiblemente superior. Cuando se valora el aumento de 

la inmigración extranjera entre 1996 y 2008, hay que tener en cuenta que durante este periodo los 

municipios analizados pierden en su conjunto un 6% de población total, pasando de 25.917 a 

24.360 habitantes, mientras que la provincia de Cáceres aumenta en un 7,55% su población, de 

forma que la llegada de población extranjera en esta área de estudio adquiere un mayor peso 

relativo. 

Yendo a las nacionalidades del conjunto de la área, como ya pasaba en 1996, en 2008 la 

población de nacionalidades de países africanos sigue siendo la mayoritaria dentro de la 

población extranjera (poco más de la mitad del total de extranjeros). Pese a esto, 

comparativamente ha aumentado más desde 1996 la población procedente de países del 

continente europeo (llegando a superar el tercio sobre el total) y concretamente de los países 

pertenecientes a la UE (31,61%) con nacionales de Rumania (14,70%) seguidos de portugueses 

(9,70%), alemanes (3,12%) y franceses (3,04%). También ha aumentado significativamente 

respecto de 1996 el porcentaje de población del continente americano, llegando al 15,30% sobre 

el conjunto de población extranjera. En definitiva, estos datos permiten afirmar que a pesar de 

que la inmigración procedente de países del continente africano y más concretamente de 

Marruecos (607 de los 612 empadronados procedentes de países africanos en el 2008 tienen 

nacionalidad marroquí) se mantiene con bastante diferencia como la más numerosa en el 

conjunto de municipios, la población europea es la que más ha aumentado relativamente en estos 

doce años. 

Es importante remarcar que la presencia de población africana sigue siendo muy desigual 

según los municipios, pasando de representar más de las tres cuartas partes del total de población 

extranjera empadronada en Losar y más de cuatro quintas partes en Jaraíz; a municipios como 

Madrigal, la localidad con un mayor porcentaje de extranjeros, donde no hay población 

empadronada procedente de este continente en el 2008. El caso de Madrigal de la Vera resulta 

interesante para mostrar esta heterogeneidad ya que en este pueblo, de los 187 extranjeros 

empadronados en el 2008, el 73,26% eran de países europeos (57,75% de nacionalidad rumana). 

Teniendo en cuenta la situación geográfica de los pueblos, se observa cómo los núcleos situados 

en el extremo este de la comarca de La Vera (Madrigal, Villanueva, Valverde, Viandar y 

Talaveruela) son los que presentan unos porcentajes de población africana más bajos y al mismo 

tiempo los más altos de población europea, con unos porcentajes importantes de rumanos y 
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portugueses. En este sentido, se puede apuntar una cierta influencia de las principales vías de 

comunicación en los municipios donde hay mayor porcentaje de extranjeros empadronados.  

 

4.2. Municipios con territorio comprendido dentro del Espai d’Interès Natural de l’Albera 

- Paratge Natural d’Interès Nacional de l’Albera (provincia de Girona) 
 

La sierra de la Albera es el nombre que recibe uno de los tramos más orientales de los 

Pirineos, desde el Pertús hasta el mar. El Paratge Natural d’Interès Nacional (PNIN) de la 

Albera fue creado mediante la Ley 3/1986, de 10 de marzo de 1986 del Parlament de Catalunya y 

posteriormente, en 1987 se estableció sobre esta ley la creación de tres reservas naturales 

parciales en el seno del Paratge Natural. En dicho paraje se puede destacar la presencia de 

tortugas mediterráneas (Budó, 2000) y, además, tanto el Paratge Natural como las reservas están 

incluidas, desde el 2006, en un más extenso espacio de interés natural nombrado “L'Albera” que 

forma parte de la red Natura 2000 como zona de especial protección para las aves (ZEPA) y 

propuesto como lugar de importancia comunitaria (LIC). Los municipios a analizar en esta área 

de estudio son un total de nueve (ver Tabla 3)2. 

En cuanto al análisis estadístico, a pesar de que el aumento relativo en el conjunto de la 

provincia ha sido más importante que en el ámbito de estudio y que los porcentajes se han 

igualado, el porcentaje de población extranjera del conjunto de estos municipios sigue siendo 

superior al de la provincia de Girona. Como ya se ha visto en el caso de los municipios de La 

Vera, hay que enmarcar estos datos en las variaciones de población total tanto del conjunto de 

los municipios analizados como del conjunto de la provincia. A diferencia del caso anterior, en el 

conjunto de estos municipios la población total ha aumentado en los últimos doce años en un 

21,51%, pasando de los 9.866 a los 11.989 habitantes. Por su parte, la provincia de Girona ha 

pasado de los 522.834 a los 731.864 habitantes, lo qué supone un aumento del 39%. Todo este 

conjunto de datos permiten afirmar que tanto el aumento de población total como el aumento de 

población extranjera en la provincia y en el área de estudio han sido muy altos en el periodo que 

se está analizando. 

 
 

                                                 
2 Quedan fuera del análisis: Peralada y Mollet de Peralada ya que sus términos municipales están alejados del PNIN 
y de lo que sería considerado estrictamente la sierra de la Albera. Sant Climent Sescebes, aunque su término 
municipal es limítrofe con el PNIN y tiene una parte que entra en el EIN, su núcleo urbano está bastante alejado del 
territorio de ambas figuras y además, el hecho de que dentro del municipio se ubica un importante cuartel militar 
puede distorsionar los datos.  
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Tabla 3: Población municipios EIN de l’Albera. Padrón 1 de mayo 1996 / 1 enero 2008.  

 Población total 
números absolutos 

Extranjeros 
números 
absolutos 

Porcentaje 
población 
extranjera 

Porcentaje 
nacionalidad 

países Europa 

Porcentaje 
nacionalidad 
países África 

Porcentaje 
nacionalidad 

países 
América 

 1996 2008 1996 2008 1996 2008 1996 2008 1996 2008 1996 2008 

Provincia 
Girona 522.834 731.864 17.571 149.236 3,36 20,39 37,59 36,55 50,54 34,22 9 34,22 

Cantallops 265 320 16 56 6,04 17,5 87,5 85,71 6,25     -    6,25  -    

Colera 422 578 11 105 2,61 18,17 81,82 71,43 9,09 4,76  -   4,76 

Espolla 396 408 1 24 0,25 5,88  -    66,67  -     -    100  -    

Garriguella 666 821 28 147 4,2 17,9 60,71 43,54 25 40,14 0,71 40,14 
Jonquera 

(La) 2.384 3.107 70 1.054 2,94 33,92 41,43 24,1 51,43        
 29,51  7,14 29,51 

Llançà 3.843 5.082 333 862 8,67 16,96 88,29 67,87 9,61 16,01 1,2 16,01 

Portbou 1.614 1.306 20 141 1,24 10,8 95 80,14 5 2,13 -    2,13 

Rabós 148 194 6 46 4,05 23,71 100 71,74  -     -   -     -    

Villamaniscle 128 173 10 41 7,81 23,7 100 95,12  -    2,44  -    2,44 
Área 

estudio 9.866 11.989 495 2.476 5,02 20,65 80,4 49,56 15,76 20,88 2,83 28,72 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE (Cifras Oficiales de Población, Padrón Municipal) 

 

Si se fija la atención en las nacionalidades se ve como en el conjunto del área de estudio 

la población de países europeos sigue siendo mayoritaria dentro de la población extranjera, 

llegando prácticamente a representar la mitad sobre el total a pesar de la pérdida de peso 

comparativo respecto de 1996. Siendo en 2008 los países de la UE los más representados, las 

personas de nacionalidad francesa se encuentran al frente de estas (24,47%). A pesar del 

mantenimiento de la hegemonía de los extranjeros de nacionalidades europeas, 

comparativamente, desde 1996 ha aumentado más la población procedente de países del 

continente africano y sobre todo del continente americano. En el caso de los africanos, éstos 

representan en 2008 un 20,88% del total de extranjeros, con los marroquíes como segunda 

nacionalidad extranjera (19,83%). En cuanto a la población del continente americano, ésta llega a 

un 28,72% del total de la población extranjera del conjunto del área de estudio, con Bolivia 

(5,69%) y Ecuador (6,5%) como nacionalidades más representadas dentro de este colectivo.  

En cuanto a las diferencias por municipios y nacionalidades, éstas son también aquí muy 

presentes, dando lugar a casos que se alejan de los porcentajes medios del conjunto del área de 

estudio. Así, en el caso de La Jonquera, aunque el colectivo africano sigue siendo importante 

dentro de la población extranjera (29,51%), las nacionalidades mayoritarias son las del 

continente americano (45,35%). Por otra parte, en municipios donde la población extranjera de la 

UE es la de más peso, hay casos en que los porcentajes de esta población sobre el total de 
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extranjeros llegan a  superar el 70%. Sería el caso de Cantallops, Portbou, Rabós y 

Villamaniscle. Por lo que respecta a la población de nacionalidad francesa, está muy presente en 

términos relativos en Portbou, Espolla y Villamaniscle, pero en cambio en municipios como 

Rabós, la población de nacionalidad británica es la mayoritaria entre los extranjeros 

empadronados (23,91%).  

 

4.3. Municipios de la comarca de la Marina Alta con territorio comprendido dentro del 

LIC de Les Valls de La Marina (provincia de Alacant) 

 

Esta área protegida fue establecida en el año 1998 después de ser propuesta para formar 

parte de la Red Natura 2000 de acuerdo con la Directiva 92/43/CEE. Está situada en el norte de 

la provincia de Alacant casi al límite con la provincia de València, repartida entre las comarcas 

de la Marina Alta y la vecina del Comptat. A poca distancia de la costa, se trata de una área de 

media montaña con cimas que rondan los 1.000 metros y vegetación típicamente mediterránea, 

vinculada al CEDER Aitana (Martínez Puche, Pérez Pérez, Sancho Carbonell, 2000). Los 

municipios a analizar son un total de dieciséis (ver Tabla 4). 

Analizando la Tabla 4 se observa que el porcentaje de población de nacionalidad 

extranjera del conjunto de la provincia de Alacant ha pasado de un 5,11% en 1996 a un 23,60% 

en 2008; mientras que el porcentaje del conjunto de los municipios analizados ha pasado del 

5,52% al 24,56%. Por lo tanto, el aumento relativo de población extranjera ha sido muy similar 

en los dos ámbitos y el porcentaje de población extranjera que se encuentra en el conjunto de 

estos municipios es todavía en 2008 ligeramente superior al de la provincia de Alacant. 

En esta área de estudio, hay que tener también mucho en cuenta los datos de extranjeros 

empadronados en números absolutos, ya que el caso de Pego es especialmente relevante en este 

sentido. Este municipio es tanto en 1996 como en 2008 el que presenta unos mayores números 

absolutos de población extranjera empadronada. Aunque en los últimos años se ha visto superado 

en porcentaje por localidades que en 1996 le iban detrás, con 624 extranjeros empadronados en 

el 2008 todavía mantiene una cierta distancia sobre el resto en cuanto a números absolutos. Por 

otra parte, el caso de Orba destaca por ser el municipio que tiene el porcentaje de empadronados 

de nacionalidad extranjera más elevado de las cinco áreas (más del 54% respecto del total de 

personas empadronadas). 
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Tabla 4.: Población municipios del LIC de les Valls de la Marina objeto de estudio.  
Padrón 1 de mayo 1996 / 1 enero 2008.  

 

 Población total 
números absolutos 

Extranjeros 
números 
absolutos 

Porcentaje 
población 
extranjera 

Porcentaje 
nacionalidad 

países Europa 

Porcentaje  
nacionalidad 
países África 

Porcentaje 
nacionalidad 

países 
América 

 1996 2008 1996 2008 1996 2008 1996 2008 1996 2008 199
6 2008 

Provincia  
Alacant 1.369.708 1.891.477 69.985 446.368 5,11 23,60 86,47    68,81  5,5 9,87  5,78  19,02 

Adsúbia 582 686 97 286 16,67 41,69 98,97    96,85   -        -     -    2,45 

Beniarbeig 1.208 1.889 28 464 2,32 24,56 92,86    72,41   -      4,53  7,14  22,63 

Benimeli 329 427 9 131 2,74 30,68 88,89    93,89  11,11   2,29   -    3,05 
Castell de 
Castells 471 505 1 78 0,21 15,45  -       96,15   -     1,28  100 2,56 

Ondara 5.149 6.457 126 1129 2,45 17,48 85,71    51,28  4,76 21,17  5,56  25,86 

Orba 1.576 2.566 355 1408 22,53 54,87 94,93    95,53   -    0,64  4,51  3,13 

Pego 10.369 11.043 624 2207 6,02 19,99 92,15    83,28  2,24 6,98  4,49  8,74 
Ràfol 

d'Almúnia 368 692 52 338 14,13 48,84 96,15    94,97   -     0,89  3,85  3,85 

Sagra 379 434 20 140 5,28 32,26 100    90  -     10   -     -    
Sanet i 
Negrals 566 740 44 245 7,77 33,11 100    91,02   -      3,67   -    5,31 

Tormos 305 375 71 167 23,28 44,53 85,92    92,81  11,27  4,19   -    2,4 
Vall 

d'Alcalà 186 186 4 18 2,15 9,68 100    94,44   -         -     -    5,56 

Vall de 
Ebo 343 299 10 35 2,92 11,71 90    88,57   -         -    10 11,43 

Vall de 
Gallinera 682 671 10 119 1,47 17,73 100    78,99   -       -     -    21,01 

Vall de 
Laguart 918 997 18 175 1,96 17,55 94,44    88,00   -     8,00  5,56  4 

Verger (el) 3.627 4.847 24 1119 0,66 23,09 83,33    65,68  12,5 18,05  4,17  14,3 
Área  

 estudio  27.058 32.814 1.493 8059 5,52 24,56 92,77    79,77  2,14  8,39  3,95  10,85 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE (Cifras Oficiales de Población, Padrón Municipal) 

 

Si se centra la atención en las nacionalidades, por el conjunto del área de estudio se 

observa que la población de países europeos sigue siendo mayoritaria dentro de la población 

extranjera (79,77%), a pesar de la pérdida de peso comparativo respecto de 1996. Así, son los 

países de la UE los más representados (73,35%) con el Reino Unido al frente (37,08%). Cabe 

decir que la pérdida de peso relativo de los extranjeros europeos respecto del total de extranjeros 

y particularmente frente a las nacionalidades africanas y sobre todo americanas, se da también 

aquí pero de una forma mucho menos pronunciada de lo que se daba en el caso de la Albera. Así, 

para el conjunto del área, las nacionalidades africanas llegan al 8,39% y las americanas al 

10,85%. Dentro de estas nacionalidades africanas y americanas, la marroquí con un 7,11% sobre 

el total de extranjeros, y las colombianas y ecuatorianas con un 3,70% y un 3,46% 
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respectivamente, son los colectivos más representados. En cuanto a las diferencias por 

municipios, a pesar de que sí que se observa que algunas localidades presentan unos porcentajes 

de nacionalidades americanas (Ondara, Beniarbeig y Vall de Gallinera) o africanas (Ondara y el 

Verger) un poco más elevados, la hegemonía de los extranjeros europeos y en particular 

procedentes de la UE es clara.  

 

4.4. Municipios con territorio comprendido dentro del Paraje Natural Marismas de Isla 

Cristina (provincia de Huelva) 

 

El Paraje Natural Marismas de Isla Cristina se encuentra en los municipios de Ayamonte 

e Isla Cristina en la parte sur occidental de la provincia de Huelva, tiene una superficie de 2.145 

hectáreas y fue declarado Paraje Natural mediante la Ley 2/1989 por la que se aprobó el 

inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. Está también catalogado como ZEPA 

y LIC, formando parte de la Red Natura 2000. Se trata de un complejo de marismas asociadas a 

las desembocaduras de los Ríos Guadiana y Carrera, muy influidas por las mareas atlánticas, y 

constituye una área de gran importancia ornitológica. Los municipios analizados en esta área de 

estudio son Ayamonte e Isla Cristina. 

Pasando ya a analizar la Tabla 5, se observa que el porcentaje de población de 

nacionalidad extranjera del conjunto de la provincia de Huelva ha pasado de un 0,58% en 1996 a 

un 7,31% en 2008; mientras que el porcentaje del conjunto de los municipios analizados ha 

pasado del 1,39% al 11,09%.  

Respecto a las variaciones de la población total tanto para el conjunto de los municipios 

analizados como para el conjunto de la provincia, los dos municipios de esta área han aumentado 

la población total en los últimos doce años en un 16,75%, pasando de los 34.876 a los 40.720 

habitantes. Por su parte, la provincia de Huelva ha pasado de 454.735 a 507.915 habitantes, lo 

que supone un aumento del 11,69%. A diferencia de lo observado en los casos de la Albera, las 

Valls de la Marina y La Vera, en esta área de estudio ha aumentado más la población en los 

municipios analizados que en el conjunto de la provincia. 
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Tabla 5: Población municipios Paraje Natural Marismas de Isla Cristina.  
Padrón 1 de mayo 1996 / 1 enero 2008.  

 1996 2008 1996 2008 1996 2008 1996 2008 1996 2008 1996 2008 

Provincia 
Huelva 454.735 507.915 2.649  37.110  0,58     7,31  64,06    63,46  28,61  19,95   5,66   14,88  

Ayamonte 17.566 19.738  244  2.727 1,39   13,82   88,52    77,96  9,02  6,16   1,64  14,23  
Isla 

Cristina 17.310 20.982  241  1.790 1,39     8,53   33,20    62,01   61,41  29,33   2,90  7,43  

Área 
 estudio  34.876 40.720  485    4.517  1,39   11,09  61,03    71,64   35,05  15,34  2,27  11,53  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE (Cifras Oficiales de Población, Padrón Municipal) 

 
 

Fijándose en los datos del 2008, se observa que los porcentajes de población de 

nacionalidad extranjera de los dos municipios han aumentado respecto de los de 1996 de manera 

tal que siguen estando por encima del porcentaje provincial, pero mientras que en Ayamonte se 

ha pasado de un 1,39% de población extranjera a un 13,82%, en Isla Cristina, del 1,39% sólo se 

ha pasado a un 8,53%. Si bien el crecimiento porcentual de población extranjera ha sido bien 

diferenciado entre los dos municipios respecto de 1996, las importantes diferencias en cuanto a 

la composición de esta población se han ido suavizando aparentemente, ya que la población 

europea extranjera de Isla Cristina ha pasado de representar poco menos de un tercio sobre el 

total de extranjeros del municipio, a representar poco menos de dos tercios y a acercarse al 77% 

de Ayamonte. Por otra parte, el porcentaje de extranjeros africanos de Isla Cristina, muy elevado 

en 1996 (61,41%), también se ha acercado al porcentaje de Ayamonte aunque todavía continúa 

siendo bastante superior (29,33% enfrente del 6,16% de Ayamonte). Sin embargo, como se ha 

dicho, este acercamiento puede ser calificado de aparente ya que en cuanto a los extranjeros de la 

UE, la presencia de portugueses en Ayamonte es mucho más importante que en la población 

vecina (40,67% del total de extranjeros enfrente del 14,25%), mientras que en Isla Cristina los 

nacionales de Rumania y de Polonia tienen mucho más peso relativo (18,83% frente al 9,24% 

para los rumanos; y 15,03% frente del 2,02% para los polacos). También si se fija la atención en 

la población de nacionalidad marroquí, se ve que en Isla Cristina se trata de una comunidad con 

un peso importante sobre el colectivo de extranjeros empadronados (26,59%), mientras que en 

Ayamonte sólo llegan al 5,61%. Finalmente, también se ve que en Ayamonte hay más del doble 

de extranjeros empadronados con nacionalidades de países americanos, con una comunidad 

brasileña de 147 habitantes, frente de los 133 extranjeros americanos en total de Isla Cristina.  
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4.5. Municipios de la comarca del Bierzo con territorio comprendido dentro del LIC del 

Alto Sil (provincia de León) 

 

El espacio natural protegido del LIC del Alto Sil fue establecido en el año 1998 después 

de ser propuesto para formar parte de la Red Natura 2000 de acuerdo con las exigencias de la 

Directiva 92/43/CEE. Está situado en el noroeste de la provincia de León, a caballo entre la 

comarca del Valle del Laciana y la comarca del Bierzo, ocupa una superficie de 43.752 hectáreas 

y presenta un carácter eminentemente montañoso ya que engloba valles estrechos y cimas que 

superan los 2.000 metros. Los municipios a analizar en esta área de estudio son Palacios del Sil y 

Páramo del Sil. 

Pasando a analizar la Tabla 6, en primer lugar se constata que en doce años la población 

total de los dos municipios se ha visto reducida en un 21,14%, pasando de las 3.529 personas 

empadronadas en 1996 a las 2.783 del 2008. Este porcentaje es todavía más importante en el 

caso concreto de Páramo del Sil, viéndose reducida la población en un 22,31%. En cuanto a la 

población total del conjunto de la provincia de León, aunque ésta también presenta porcentajes 

negativos, la reducción de 1996 a 2008 es de un 2,39%, (12.255 empadronados menos). 

 
Tabla 6: Población municipios comarca del Bierzo del LIC Alto Sil. 

Padrón 1 de mayo 1996 / 1 enero 2008.  
Table 6: Population municipalities comarca del Bierzo - LIC Alto Sil 

‘Padrón’ 1 May 1996 / 1 January 2008. 

 
Población total 

números 
absolutos 

Extranjeros 
números 
absolutos 

Porcentaje 
población 
extranjera 

Porcentaje 
nacionalidad 

países Europa 

Porcentaje  
nacionalidad 
países África 

Porcentaje 
nacionalidad 

países América 

 1996 2008 1996 2008 1996 2008 1996 2008 1996 2008 1996 2008 

 Provincia  
 León 512.455 500.200 5.943 23.380 1,16   4,67   63,69  42,64 19,5 16,54 2,12 36,59 

Palacios del Sil 1.570 1.261 7 7   0,45   0,56  100  71,43       -     -        -    28,57 

Páramo del Sil 1.959 1.522 116 55  5,92   3,61  50,86  70,91 49,14 5,45     -    23,64 
Área 

estudio 3.529 2.783  123   62  3,49   2,23   53,66  70,97 46,34 4,84      -    24,19  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE (Cifras Oficiales de Población, Padrón Municipal) 

 

Centrándose en los datos del 2008, se observa que los porcentajes de población de 

nacionalidad extranjera de los dos municipios han evolucionado de maneras diferentes. Por una 

parte Palacios del Sil sigue teniendo siete empadronados extranjeros, pero debido a la reducción 

de la población total, el porcentaje que suponen ha aumentado ligeramente llegando al 0,56%. 

De la otra, Páramo del Sil ha visto reducido el número casi a la mitad, pero con la pérdida de 
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población total el porcentaje se queda en un 3,61% enfrente del 5,96% que tenía en 1996. En esta 

área de estudio se ha tenido en cuenta el posible impacto de las nacionalizaciones de los 

extranjeros empadronados a lo largo de los últimos doce años, ya que al tratarse de una 

inmigración establecida desde hace décadas en la comarca atraída básicamente por el sector de la 

minería, es un proceso administrativo que podría haber influido en la evolución de los datos. A 

pesar de esta posibilidad, una comparación detallada de las personas empadronadas de 

nacionalidad extranjera con las nacidas en el extranjero, muestra que la influencia de este factor 

sería mínima. De esta forma la pérdida de población extranjera tanto porcentual como en 

números absolutos que muestran los datos obtenidos a través del padrón, hacen que esta área de 

estudio represente un caso bien diferenciado del resto de áreas analizadas, probablemente debido 

a la emigración de antiguos inmigrantes relacionada con la crisis del carbón agudizada a partir de 

mediados de la década de los años 1990 (López Trigal, 1997). 

En cuanto a las nacionalidades, se ve que los dos municipios presentan unos porcentajes 

de extranjeros europeos sobre el conjunto de su población extranjera empadronada en torno al 

70%, de manera que en el caso de Palacios, las nacionalidades de los siete extranjeros se han 

diversificado ligeramente con cinco portugueses, un colombiano y un cubano. En Páramo de Sil, 

los nacionales de Portugal con un 65,45% sobre el total de los extranjeros, también son la 

nacionalidad extranjera más representada. Los extranjeros de nacionalidades americanas, que no 

tenían presencia en ninguno de los dos municipios en 1996, también ganan peso en Páramo 

llegando a los trece empadronados repartidos entre diferentes nacionalidades sudamericanas.  

 

5. ¿Contraurbanización internacional en la España peninsular? A modo de 

conclusiones. 
 Al revisitar la hipótesis principal de la investigación presentada en la introducción, 

después de analizar los datos aportados en páginas anteriores, se puede apuntar que, en general, 

las áreas de estudio analizadas han atraído población de nacionalidad extranjera para residir en 

los municipios que las integran. A 1 de enero del 2008 cuatro de las cinco áreas presentan en su 

conjunto unos porcentajes de población de nacionalidad extranjera empadronada superiores en 

mayor o menor medida a los de las respectivas provincias. Ahora bien, las diferencias entre áreas 

y entre municipios de la misma área, se ha visto que en algunos casos podían ser calificadas de 

muy relevantes, tanto en relación a números absolutos y porcentajes de empadronados 

extranjeros totales, como por el diferente peso de las nacionalidades representadas. 
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 Una de estas diferencias tiene que ver con la distinción que se puede hacer entre la 

población inmigrada procedente de nacionalidades a las que habitualmente se atribuyen unas 

motivaciones migratorias vinculadas a factores laborales por una parte; y de la otra, aquella 

población inmigrada procedente de nacionalidades a las que habitualmente se atribuyen unas 

motivaciones migratorias menos vinculadas a factores laborales y más relacionadas a una mejora 

en la calidad de vida3.  

 A pesar de que las motivaciones laborales eran contempladas en las hipótesis secundarias 

descritas en los objetivos de la investigación, éstas eran incluidas sobre todo en relación a los 

atractivos naturales de las áreas de estudio. Es decir, que se pensaba básicamente en sectores 

económicos vinculados en mayor o menor medida a estos atractivos (turismo, así como algunas 

actividades del sector de la construcción y del sector servicios). Sin embargo, también se puede 

valorar la relevancia de “inmigrantes laborales” atraídos hacia otros sectores económicos como 

pueden ser la agricultura, la ganadería, la agro-industria, la industria forestal, la minería, y otras 

actividades de los sectores servicios y construcción no directamente vinculables a estos 

atractivos.  

 Resulta interesante recordar que en el texto anteriormente citado, Halfacree (2008) pone 

un énfasis importante en la dimensión económica de la contraurbanización y en este sentido sitúa 

las raíces del fenómeno en las dinámicas espaciales propias del proceso de producción 

capitalista. Así añade que la explicación que a menudo se ha dado de los movimientos de 

contraurbanización basada en “el idilio rural”, no termina de ser apropiada en muchos casos que 

se dan del fenómeno, ya que “from most points of view these migrations fit well within the 

dominant ‘economic’ tradition of migration explanation” (Halfacree, 2008:487, comillas del 

autor). La visión que permite obtener el trabajo hecho hasta el momento, parece reforzar 

plenamente esta idea en el sentido de que hay que tener en cuenta tanto el “idilio rural” como una 

explicación más bien económica de la migración. 

 Siguiendo con la aportación de Halfacree, se quiere volver a poner la atención en el 

“nuevo modelo explicativo de la contraurbanización” (Figura 2, página 5) que este autor presenta 

en el artículo citado. En tanto que se trata de un modelo abierto que se quiere que permita poner 

                                                 
3 A pesar de su utilidad, las precauciones que hay que tomar ante esta generalización son numerosas. En primer 
lugar, la multiplicidad de casos individuales y de matices y cruces de motivaciones, pueden desdibujar esta 
distinción. En segundo lugar, cuando en este estudio se hace la distinción entre motivaciones laborales y 
motivaciones vinculadas a una mejora de la calidad de vida, se tiene muy en cuenta que la vida laboral de los 
individuos tiene mucho que ver con su calidad de vida. Sin embargo, en el presente texto se habla de motivaciones 
vinculadas a la calidad de vida en referencia a los atractivos naturales y culturales-sociales de las áreas de estudio. 
Así se diferencian estas motivaciones de las más estrictamente referidas al ámbito laboral.  
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de relieve su “mutability, diversity and interpretation much more than inscribing any firmly 

delineated definitional straightjacket” (Halfacree, 2008:487) y que consecuentemente es 

adaptable a los diferentes contextos espaciales y temporales, resulta de gran utilidad como punto 

de partida para trabajar sobre constataciones empíricas. Así pues, seguidamente se compara el 

modelo con lo que se ha visto a lo largo de estas páginas, intentando matizarlo y adecuarlo al 

objeto de estudio de la presente investigación, la inmigración internacional en las cinco áreas 

analizadas.  

Como se exponía en el tercer apartado de este artículo, el modelo de Halfacree presenta 

tres tipos de contraurbanización: la mainstream counterurbanisation o de corriente principal, la 

back-to-the-land counterurbanisation o de retorno a la tierra, y la default counterurbanisation o 

por omisión. De entrada y como matiz, se puede decir que aunque Halfacree elabora el modelo 

teniendo en cuenta migraciones internas e internacionales, sin dejar cerrada la puerta a que 

algunos extranjeros puedan ser incluidos en los otros dos tipos, sólo menciona explícitamente la 

presencia de extranjeros en el tercer tipo, la contraurbanización por omisión. A partir de los datos 

que se han ido aportando por las áreas de estudio analizadas y de las entrevistas realizadas a 

inmigrantes desde 2003 a 2009 por el equipo de investigación, se puede afirmar que los tres tipos 

de contraurbanización incluyen a inmigración extranjera, al menos en España. En este sentido, 

como muestra ilustrativa, ofrecemos algunos casos:  
 

a) Contraurbanización de “corriente principal” (mainstream counterurbanisation): Halfacree la 

define la cómo la que en principio da lugar a la mayoría de los movimientos de 

contraurbanización en la Gran Bretaña y como la que está más vinculada a los estereotipos que 

han ido arraigando en la cultura popular (gente de clase media-alta que se va a vivir al mundo 

rural). Este tipo de contraurbanización se correspondería con un tipo de inmigración con 

motivaciones vinculadas principalmente a una mejora de la calidad de vida en contraposición a 

unas motivaciones eminentemente laborales. Basando el argumento en la nacionalidad de los 

inmigrantes con las precauciones que se han mencionado y a partir de lo que se ha observado, 

serían numerosas las personas extranjeras en las áreas analizadas que podrían entrar dentro de 

esta categoría. Un ejemplo de este tipo de inmigración lo tendríamos en el caso de una mujer de 

67 años de nacionalidad alemana, procedente de Bielefeld y que residía en La Vera en 2005: 

 
“- ¿[Cual fue] el año y lugar de llegada a España? 
- 2002, pero como turistas hemos estado en España desde mil novecientos setenta y pico, y cada año en las 
vacaciones buscábamos una zona dónde vivir después de la jubilación. 
- ¿En qué lugares? 
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- Casi toda España, sólo evitábamos la costa del mediterráneo por los turistas del norte 
- ¿Y en qué año llegasteis a Extremadura? 
- Por primera vez en 1990 y después 94, 98 y después cada año porque era la zona que nos gustaba más de toda 
España. 
- De todos los lugares en los que has estado en España, ¿Cuál te gusta más? 
- Es La Vera. 
- ¿Por qué? 
- Por la naturaleza, el clima, el agua y, pero esto nos damos cuenta cuando vivimos aquí, por la gente que es tan 

simpática”. 
  

 b) Contraurbanización de “retorno a la tierra” (back-to-the-land counterurbanisation): Esta 

migración, según Halfacree, tiene que ver con el cambio que está viviendo el mundo rural en la 

actualidad, tanto por lo que concierne al lugar que ocupa, como por las funciones que le 

corresponden. Se trataría de un tipo de contraurbanización más minoritario y muy diverso. En 

España también se ha detectado la presencia de residentes extranjeros que podrían vincularse a 

este tipo de movimiento entre las personas dedicadas a sectores como la agricultura o la 

ganadería, a la elaboración de productos derivados de estas, a la artesanía o al turismo rural. Los 

a menudo llamados “neo-rurales”, se corresponderían con la idea del “retorno a la tierra”. Así 

pues, también esta corriente puede incluir residentes extranjeros, como es el caso de un hombre 

de 36 años de nacionalidad polaca, procedente de Varsovia y residente en el Bierzo en 20054:  
 
“- ¿[Cual fue el] año y lugar de llegada a España? 
- 1992 (…) destino [este pueblo]… estuve invitado, es que hay diferentes movimientos como festivales, o por 
ejemplo uno que se llama, Rainbow gatherings, familia Rainbow, y allí encontré una gente, una chica polaca y un 
chico francés, que por tocar juntos música y por poder comunicar hicieron una invitación para conocer este pueblo 
(…) 
- ¿De todos los lugares en los que has vivido, cual destacarías más?   
- Pues aquí, en [este pueblo], porque estoy presente aquí, porque es fuera del sistema, es naturaleza, y en 
tranquilidad, es diferente. 
- ¿Elementos que componen o definen la identidad de [este pueblo] para ti? 
- Sí, castaños. Claro, mi proyecto futuro es una grande factoría de castaños. Son árboles que tienen digamos 800 
años, algunos, aquí vinieron unos expertos dijeron que algunos son milenarios… es una fruta que nunca falla, es 
una fruta que siempre los árboles la dan gratis, realmente gratis, en nuestro pueblo hay pues cientos de castaños, 
hay igual  500 castaños de diferente bayas, igual caen al suelo 100 toneladas de castañas, es una castaña también 
especial porque crece en altitud de 1000 metros y ahora en todo el Bierzo se están enfermando castaños, por 
contaminación, por sequías, por diferentes cosas, y en [este pueblo] por altitud de mil metros es una castaña muy 
tardía, da un mes más tarde castañas, pero puedes cosechar castañas, y eso es en mi futuro lo que pienso”.  
 
 
c) Contraurbanización “por omisión” (default counterurbanisation): Este tipo, según Halfacree, 

estaría formado por gente que se ha movido hacia el medio rural a menudo procedente del 

extranjero, de manera que pueden ser vistos como parte del “'international counterurbanisation' 

                                                 
4 El pueblo donde reside el entrevistado es una pedanía del Alto Bierzo. Pese a no formar parte de los municipios 
analizados en el artículo, se ha incluido este fragmento de entrevista por su ilustración de la contraurbanización de 
retorno a la tierra y por la relativa cercanía del pueblo en cuestión a los municipios del Bierzo analizados 
estadísticamente. Para respetar el anonimato del entrevistado se ha ocultado el nombre de la pedanía. 
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strand of labour migrants for whom the ‘rural’ character of the place is almost wholly incidental” 

(Halfacree, 2008: 489, comillas del autor). Se trata del único tipo en el que Halfacree sitúa 

explícitamente a la inmigración extranjera y se correspondería con lo que se ha calificado como 

inmigración en la que los factores laborales ocuparían un lugar preeminente en las motivaciones 

migratorias. Con respecto a la definición aportada por Halfacree, a partir de lo que se ha 

observado hasta el momento, una primera objeción iría dirigida a matizar la idea de que para los 

individuos de esta categoría “el carácter rural del lugar es casi del todo incidental”. A pesar de no 

ser los elementos determinantes de la migración, las características ambientales o culturales de 

los municipios de acogida pueden distar mucho de ocupar un sitio marginal en las preferencias 

de los “migrantes laborales”. Una segunda objeción o matiz, haría referencia al nombre mismo 

de la etiqueta utilizada por Halfacree. Se puede considerar “por omisión” un término acertado en 

el sentido que quizás hasta ahora se trataba de una corriente que se había dejado bastante de lado 

en los estudios de la contraurbanización, pero no parece demasiado apropiado en una 

investigación centrada en la inmigración extranjera. Como se ha visto especialmente en las áreas 

de estudio de los municipios de la comarca del Bierzo y la de los municipios de la comarca de la 

Vera, pero también y aunque en menor porcentaje en los municipios de las Marismas de Isla 

Cristina y en los de la Albera, sería un tipo de contraurbanización que en determinados contextos 

puede ocupar una posición central en el conjunto del fenómeno. De esta forma sería más 

apropiado hablar de “contraurbanización internacional laboral”, en lugar de “por omisión”. Por 

un lado, un ejemplo de este tipo de migración sería el caso de un hombre de 43 años de 

nacionalidad ecuatoriana procedente de Guayaquil y que residía en La Vera en 2005: 
 
“Aquí he trabajado en el campo pero (…) no tengo el permiso de residencia todavía, estoy porque ya me venga. (…) 
Madrid no me gusta, Madrid me gusta pero de irme de viaje, a pasear, pero no a vivir, Madrid es una vida muy 
agitada, muy, como te digo, tienes que andar rápido, apurado, la capital es muy complicada, muy rápida, mucho 
jaleo. Estuve en Murcia, allí estuve trabajando un mes,… en 2003 estuve como un mes y de allí me vine, por lo que 
no me enseñé mucho, estaba mi mujer aquí y mi hijo y me vine, me vine enseguida (…) aquí me identifico bien, es un 
pueblo tranquilo, que toda la gente me conoce, gente muy agradable y que me ha tratado muy bien”  
 
Y, por otro lado, otro ejemplo sería el caso de un hombre de 37 años de nacionalidad 

colombiana, procedente de la ciudad de Manizales y residente en la Marina Alta en 2008: 
 
“(...) Llegué a Madrid, de Madrid pasé a Alicante, de Alicante pasé a Jávea y de Jávea acá Pego.  
- ¿Y en Madrid estuviste un tiempo? 
- No. Estuve una semana o dos. Pero no me apañó mucho, no me gustó mucho la ciudad. No soy de ciudades 
grandes. Empezando por qué la ciudad de donde vengo de Colombia no es una ciudad grande, es una ciudad 
pequeña de unos 650.000 habitantes. (...) Entonces me sentí agobiado. Quería algo más como de lo mío y Alicante 
se asemejó más y eso.  
- ¿Y de Madrid viniste directamente a Alacant? 
- A Alicante capital y de allí pasé a Jávea y viví mucho tiempo allí y vine para acá.  
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(...) - ¿Y, en estos momentos en que estás trabajando? 
- Trabajo en la obra, como albañil. Y hago este tiempo extra como camarero. Me consigo, y si no voy como 
jardinero, los fines de semana a veces. Me busco la vida, si”. 
 

Una vez tratados aquellos aspectos referidos a los tres tipos de contraurbanización 

descritos por Halfacree, a nivel general se puede decir que se trata de un modelo que, aunque 

puede necesitar algunos matices en el caso español y a pesar de que puede haber intersecciones 

entre sus tres conjuntos de corrientes migratorias (elementos propios de la “contraurbanización 

de corriente principal” pueden ser encontrados en casos “de retorno a la tierra” y de 

“contraurbanización por omisión”, y a la inversa respectivamente), sigue teniendo un gran interés 

y utilidad como referente para la reflexión. 

 De la misma forma, el modelo propuesto por Halfacree con las adaptaciones pertinentes 

para adecuarlo a los casos de estudio específicos (por ejemplo los analizados en este artículo), 

también resulta de gran interés para todas aquellas investigaciones relacionadas con el concepto 

de la naturbanización. Recordamos que María José Prados (2009) define la naturbanización 

como la atracción de población hacia lugares los valores naturales de los cuales son conocidos y 

como  el análisis de los cambios territoriales y en el paisaje a los que estos procesos dan lugar. 

De esta forma, en casos de contraurbanización alrededor de espacios naturales, las tres categorías 

utilizadas por Halfacree pasan a ser útiles para los estudios de la naturbanización. Se podría 

afirmar incluso que el objeto de estudio de este artículo es tanto la “contraurbanización 

internacional alrededor de espacios naturales” como “la naturbanización internacional”.  

 En cualquier caso, a la vista de los resultados mostrados y a diferencia de lo que plantea 

Prados, el concepto de ‘naturbanización’ también puede ser útil para estudiar la atracción que 

ejercen municipios con ENP que no son Parques Nacionales ni Naturales. Afirmamos esto ya 

que en varias comarcas de estudio, a nivel estadístico se ha podido constatar su crecimiento 

demográfico vinculado a la llegada de inmigración extranjera y, por otro lado, a nivel cualitativo 

se han mostrado casos de inmigrantes de los dos primeros tipos de contraurbanización 

(mainstream y back-to-the-land) que expresan que entre los factores que influyeron en su 

decisión de instalarse en localidades sin Parques Nacionales ni Parques Naturales, había sus 

atractivos naturales o su cercanía a lugares medioambientalmente atractivos. 

 Por otro lado, puede ser relevante mencionar que generalmente la contraurbanización es 

entendida como resultado de migraciones procedentes de áreas urbanas hacia áreas rurales o 

semi-rurales, de manera que todas aquellas personas que en sus países de origen residían ya en 

este tipo de áreas y se han establecido alrededor de espacios naturales, no entrarían dentro del 
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fenómeno si se considera este punto de vista. Así pues, de esta reflexión se desprende la 

existencia de una cuarta corriente que pese a no formar parte de la contraurbanización 

internacional estrictamente, representa a un grupo de población que también se toma en cuenta 

en este tipo de investigaciones.  

 Finalmente, es importante recordar que, de cara a plantear políticas de organización 

territorial sostenible, aspirar a un cierto equilibrio territorial de la población es fundamental y, 

para ello, pude ser de gran utilidad una mayor atención tanto a los procesos de 

contraurbanización como a los de naturbanización debería ser objetivo prioritario.  
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