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1) Introducción: presentación y objetivos 

Carcaixent es un municipio rural de la comarca de la Ribera Alta (en la provincia de 
Valencia), tradicionalmente vinculado con el sector frutícola, con un amplio 
protagonismo de los trabajos agrícolas y la industria asociada al tratamiento y envasado 
de productos (almacenes de naranja y caqui). Este sector requiere abundante mano de 
obra durante las temporadas de recolección del fruto y envasado del mismo, con una 
división sexual muy marcada, los hombres trabajan en el campo y las mujeres en los 
almacenes de fruta. El abandono de esta actividad económica por parte de la población 
autóctona (bajos salarios, precariedad, inestabilidad y bajo prestigio) y el volumen de 
mano de obra que requiere en un periodo concentrado de tiempo lo ha convertido en un 
factor de atracción para población inmigrante (especialmente magrebí). La inmigración 
en el municipio ha tenido un asentamiento más tardío y paulatino que en el ámbito 
urbano y un proceso de inclusión social más complejo. 
 
Los objetivos de la presente comunicación son: elaborar una evolución del asentamiento 
de la población inmigrante en el municipio de Carcaixent; analizar los elementos que 
favorecen o dificultan la convivencia multicultural en este contexto e identificar los 
ámbitos y situaciones en los que se dan los principales roces entre la población 
inmigrante y autóctona. 
 
Esta comunicación se inscribe en el proyecto de I+D+i PID2021-124346OB-I00, 
“Participación, relaciones vecinales y convivencia en barrios multiculturales en 
pandemia. Un análisis comparativo”, financiado por MCIN/ 
AEI/10.13039/501100011033/ y por FEDER Una manera de hacer Europa. 
 
2) Planteamiento teórico-metodológico  

La inmigración en el ámbito rural parece haber suscitado menor atención que en el 
ámbito urbano, con estudios mucho más abundantes quizás por el hecho de que la 
inmigración ha tendido a concretarse en las áreas metropolitanas y las ciudades. Así lo 
constatan Sampedro y Camarero (2016) para España, Crenn (2017) para Francia y 
Flynn and Kay (2017) para Escocia. Sin embargo, la inmigración en el ámbito rural no 
es un fenómeno nuevo ni poco relevante. En la Unión Europea, el 21,2% de los 
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migrantes nacionales de la UE y el 14,8% de migrantes nacidos en países terceros viven 
en zonas rurales (OIM, 2018).  
Hasta el presente, la creciente producción científica sobre la inmigración en las áreas 
rurales se ha focalizado, en España y otros países europeos, en la situación de los 
trabajadores agrícolas inmigrantes, sus condiciones de trabajo y reclutamiento, 
particularmente en los enclaves agrícolas globalizados, así como el surgimiento de una 
nueva precariedad étnica (Michalon et Potot, 2008; Gadea et al, 2015; Corrado et al, 
2017, entre otros). Entre esta ya amplia literatura, así como en los review realizados en 
los últimos años (Rye and Scott, 2018; Nori and Farinella, 2020), encontramos escasas 
referencias y menos estudios sobre los procesos de asentamiento familiar en municipios 
rurales y los cambios sociales que generan. En el caso español, cabría resaltar los 
estudios realizados en Campo de Cartagena (Murcia), Torres et al (2007), y en la 
comarca de Utiel-Requena (Torres y Gadea, 2021), en los que se abordan estos temas. 
Esta comunicación se inscribe en esta línea.  
La metodología empleada es cualitativa, concretamente, con entrevistas individuales a 
población inmigrante y autóctona y tres focus groups con personas usuarias de servicios 
sociales (adolescentes, mujeres magrebíes y personas receptoras de la renta 
valenciana de inclusión). También se ha realizado observación participante en diferentes 
espacios públicos de interacción (plazas, parques, comercios y puerta de los colegios). 
 
3) Resultados: principales aportaciones, resultados y conclusiones 

Desde finales del siglo XIX y hasta principios del siglo XXI, el sector agrícola ha sido 

protagonista en la economía local, tanto por el trabajo agrícola como por los almacenes 

de cítricos asociados a la actividad agrícola y orientados principalmente a la exportación 

nacional e internacional. La temporada de fruta se concentra de septiembre a enero, por 

lo que la demanda de mano de obra se concentra en estos meses. Tradicionalmente, 

esta concentración en 4 meses ha requerido que los jornaleros del municipio 

implementaran estrategias de movilidad nacional e internacional para desarrollar 

trabajos agrícolas o incluso compatibilizaran diferentes tipologías de trabajo en otros 

sectores económicos en la propia localidad. Desde Carcaixent se mantiene, todavía hoy, 

una migración laboral temporal hacia el sur de Francia en el periodo de la vendimia. 

Carcaixent pasa en pocos años de ser un municipio de emigración a un municipio de 

inmigración.  

El asentamiento de la población inmigrante ha sido lento y ha estado caracterizado por 

la reagrupación familiar del colectivo marroquí (origen mayoritario). La convivencia entre 

la población autóctona y la población inmigrante está marcada por una coexistencia 

pacífica pero distante, con escasos espacios de encuentro e interacción fuera del ámbito 

educativo y comercial. Los espacios públicos de sociabilidad (parques y plazas) 

muestran la coexistencia sin relación (distribución en el espacio, el uso de los 

equipamientos en diferentes horarios, etc.). En ocasiones, se observa un uso 

diferenciado de parques o plazas1 e incluso la distribución de zonas o “bancos” por etnia.  

Pese a que la convivencia se basa en una coexistencia “pacífica” y distante, se dan 

ciertos roces entre la población autóctona y la inmigrante. Estos roces están más 

 
1 Por ejemplo, por las tardes podemos encontrar hombres marroquíes en la plaza del mercado en la zona 
de los bancos y mujeres españolas en la zona de juegos infantiles de la misma plaza. En el caso del 
bulevar del Apotecari Bodí, con un jardín y diferentes espacios en el centro se observa un reparto de los 
bancos: personas mayores autóctonas, hombres marroquíes, hombres senegaleses, mujeres magrebíes 
con niños y niñas, etc. 



presentes desde el auge de los partidos de ultraderecha y la crispación derivada de la 

política local (desgaste del gobierno por uno de los partidos de la oposición).   

Una parte relevante de la población autóctona presenta un rechazo, sutil o manifiesto, 

hacia la comunidad magrebí asentada en el municipio. Los motivos de este rechazo son 

diversos y varían según la edad, el grado de contacto con la población magrebí y la 

situación socioeconómica. Entre los discursos de la población autóctona se apunta 

como motores del rechazo a la distancia cultural (la posición de la mujer, la religión, las 

prácticas sociales y culturales diferenciadas), el miedo al otro, la competencia por 

recursos escasos y la confrontación de identidades.  

Los roces, conflictos y manifestaciones racistas identificadas en las entrevistas hacia la 

población magrebí se sitúan en los espacios de contacto e interacción cotidiana, 

concretamente, en el ámbito social, comercial, educativo y sanitario. En la comunicación 

se detallarán las amenazas y las oportunidades observadas de la convivencia 

multicultural.  
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