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1) Introducción: presentación y objetivos 

El año 2004 supuso un hito en las llegadas de población inmigrada al territorio español, 
marcando un primer incremento de población extranjera que solamente sería superado 
en 2007. Veinte años después de aquel hito se han sucedido numerosos cambios a 
diferentes niveles, pasando primero por una crisis económica con graves consecuencias 
a nivel laboral; una crisis sanitaria causada por el COVID19 y la consiguiente depresión 
económica derivada de un confinamiento nunca antes visto; y, por último, una ruptura 
motivada por la salida del Reino Unido de la Unión Europea que venía a afectar al tercer 
colectivo nacional en importancia en España hasta entonces, la población británica. Esta 
comunicación se centra en un pequeño municipio de la provincia de Alicante, Teulada, 
que a pesar de contar solamente con 11.944 habitantes ha vivido con particular 
intensidad estas tres crisis, con consecuencias sobre la convivencia entre sus 
ciudadanos y efectos sobre la trama sociourbana. 

2) Planteamiento teórico-metodológico  

El caso de Teulada no es único, pero sí representa, ya desde los años 50 del siglo XX 
una realidad que se ha extendido a otros municipios en la franja costera mediterránea. 
La llegada de población primero turística -después inmigrante- de origen noreuropeo 
cambió el aspecto de los municipios costeros de Alicante, que a partir de los años 70 se 
entregan al turismo y su correlato en forma de urbanismo desaforado (Gaviria, 1976). 
Estos municipios, convertidos en polos de atracción económica y laboral, acogieron, a 
partir del principio del siglo XXI, los procesos migratorios procedentes del hemisferio Sur 
y del Este de Europa. Esta comunicación tiene dos objetivos: un primer objetivo es el de 
comparar las dinámicas convivenciales de Teulada de principio de siglo XXI, de las que 
ya se dispone de un análisis (Simó y Giner, 2012) con las de 2024. El segundo objetivo 
es el de tratar de establecer los cambios que ha vivido el municipio en cuanto a las 
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relaciones entre sus vecinos y vecinas y los procesos sociourbanos que han tenido lugar 
en el periodo estudiado.  

 

Para dar salida a los objetivos anteriores se ha desarrollado una aproximación 
multimétodo a la realidad del municipio de Teulada. Por un lado, se utiliza el análisis de 
datos públicos a nivel municipal y de secciones censales en lo que respecta a la 
explotación estadística del padrón, pero también otros temas como la renta disponible, 
resultados electorales, número de hogares destinados a alquiler vacacional o el mapa 
comercial. Por otra parte, se han llevado a cabo entrevistas semiestructuradas a 
personas consideradas informantes clave en el municipio (portavoces de asociaciones, 
personal de la administración local e individuos identificados como relevantes). Y, por 
último, se ha llevado a cabo una observación participante en los lugares de especial 
relevancia como plazas, parques y terrazas del municipio. 

 

3) Resultados: principales aportaciones, resultados y conclusiones 

Teulada llegó al año 2004 con un 57% de población de nacionalidad extranjera, cifra que 
llegó a un máximo del 67% en 2010 lo que lo convierte en un municipio superdiverso 
(Vertovec, 2007) con una dilatada experiencia en acogida de población extranjera que 
se remonta a los años 50 del siglo XX (Giner, 2013) Esta oscilación se debe, entre otras 
cosas, a la presencia de una gran cantidad de población flotante de origen europeo 
(británico, pero también alemán, francés, belga y holandés) y de tipo turístico que vio en 
el empadronamiento una oportunidad para maximizar su bienestar en el territorio, algo 
que terminó con la depuración del padrón a partir de 2013 y, en el caso de la población 
británica, con la entrada en vigor del Withdrawal Agreement. La población se distribuye 
en los dos núcleos urbanos separados por 5,6 kilómetros (Teulada y Moraira) y en una 
gran área diseminada que concentra un 60% de las personas empadronadas, pero 
también gran parte de los hogares y negocios. Su cercanía al mar y la presión que 
ejercen los mercados internacionales han provocado que los precios de alquiler y 
compra estén entre los más altos de la provincia, incitando a que parte de la población 
autóctona e inmigrada retroceda hasta el núcleo originario de Teulada o a otros 
municipios vecinos. Desde el punto de vista de la convivencia no se puede decir que 
existan problemas graves, más bien se da una situación de convivialidad en la que se 
vive sin miedo o violencia, como en tantos otros entornos urbanos, lo que se puede 
observar en las calles, plazas y lugares de encuentro (Gilroy, 2007; Torres y Gómez, 
2022). Sin embargo, en este caso la convivialidad se ve mediada por los factores 
turístico y étnico, es decir, por una construcción social del inmigrante noreuropeo como 
turística y adinerada (Simó y Giner, 2012; Mantecón, 2017). A todo ello se debe añadir 
la existencia de una gran red de comercio dirigido a la población extranjera que abarca 
multitud de sectores y del que también se beneficia la población autóctona y la 
inmigrante procedente del hemisferio Sur y del Este de Europa, tanto como clientes 
como, principalmente, como empleados. Por otra parte, la irrupción de los apartamentos 
turísticos -que se suma al alquiler vacacional preexistente-, junto con las plusvalías que 
se extraen de la venta de terrenos y propiedades, permite que una parte de la población 
tenga unos ingresos extra o incluso disfrute de un modo de vida al margen del trabajo 
asalariado. Así se puede observar en el porcentaje de la población cuyos ingresos no 
provienen de salario, pensiones o prestaciones, que en términos medios se sitúa en un 
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28% en Teulada, esto es, más de 2,3 veces la media autonómica. Todo ello facilita que 
la imagen positiva a priori, lo que podríamos denominar efecto Mr. Marshall, contrarreste 
algunos de los efectos perniciosos que conlleva la presencia numerosa de población 
noreuropea. Este sería el caso de la gentrificación, el incremento de los precios al 
consumo, la privatización de espacios públicos o el predominio de lenguas no oficiales 
en hostelería y servicios. Estos cambios han sido ampliamente aceptados por la 
población de acogida pese a que, en muchos casos, les perjudica directa o 
indirectamente, lo que vendría a confirmar una jerarquía en la alteridad en cuya cúspide 
se situarían los orígenes noreuropeos (blancos, percibidos como clase media-alta con 
un nivel educativo elevado, aunque no siempre sea así) y cuya base estaría conformada 
por nacionalidades del hemisferio sur y este de Europa (clase trabajadora, dispuesta a 
aceptar trabajos con salarios bajos y condiciones laborales impropias, mayormente en 
el sector hostelero). En este ambiente de convivialidad, las oportunidades de contacto 
entre estos diferentes grupos se reducen a las relaciones clientelares de tipo vertical, 
con contadas excepciones de relaciones horizontales en acontecimientos desde abajo 
como puedan ser el mercadillo ambulante semanal o las fiestas de moros y cristianos; 
e incluso organizadas desde arriba, como la Fiesta Intercultural que se celebra en otoño, 
en la que participan 20 nacionalidades diferentes, con un notable carácter folklórico y un 
éxito en asistencia, aunque con escasos efectos en lo que a relaciones sociales estables 
se refiere (Padilla y Olmos-Alcaraz, 2022). 
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