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Introducción  

 

“En la demografía está el destino” (o “la demografía es el destino”) 

  (Augusto Comte, creador del positivismo y la sociología) 

“¿Qué futuro tiene un país de viejos?” 

(Juan Velarde Fuertes, economista y profesor. Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales) 

“Las dinámicas demográficas son las fuerzas más poderosas que veremos en nuestras vidas 

como profesionales de la inversión”  

(Hilary Natoff, gestora senior de fondos de Fidelity Worldwide Investments) 

 

En Vinaròs, como en casi toda España desde hace décadas, la tasa de fecundidad de la 

población española (número de hijos por mujer) es muy insuficiente para que haya relevo 

generacional. Esto lleva a que la población en conjunto esté cada vez más envejecida por falta 

de savia joven, y a que las defunciones superen muy ampliamente en número -y de forma 

creciente- a los nacimientos. Esto, en ausencia de llegada de personas de otros municipios, 

provincias o el extranjero, conduciría a la pérdida continua de población, y a que la que vaya 

quedando esté en conjunto cada vez más envejecida. 

En el plano de la vida privada de las personas, la baja natalidad, junto a la creciente 

desestructuración familiar (mucha gente ya no se casa nunca, y un porcentaje muy alto de los 

matrimonios y parejas de hecho se terminan separando, dos fenómenos a su vez muy ligados 

al bajo número de nacimientos), produce empobrecimiento afectivo-familiar. Cada vez más 

gente vive sola, hay menos personas de media por hogar, más hijos sin hermanos o con uno a 

lo sumo, y más niños y adolescentes que viven sin uno de sus progenitores (generalmente, el 

padre). También la desestructuración familiar genera empobrecimiento material. Cuando se 

separa un matrimonio, sus integrantes suelen pasar a necesitar dos viviendas y duplicar los 

gastos fijos y de ajuar asociados, para cubrir las necesidades de quienes antes convivían juntos, 

algo especialmente lesivo si en esa familia hay menores dependientes, que también sufren por 

el divorcio de sus padres en los planos afectivo y educativo. 

Junto a la población de raíces españolas, como en gran parte del resto de España, en 

Vinaròs hay una amplia comunidad inmigrante/extranjera, con escasa mezcla matrimonial y 

reproductiva con los españoles, siendo especialmente endogámica la inmigración de 

procedencia africana o asiática.  
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Por su enorme importancia para el presente y el futuro de los vinarocenses, en este 

informe se exponen las variables demográficas más relevantes de Vinaròs, con referencias 

comparativas de la provincia de Castellón, la Comunidad Valenciana y España, y su evolución 

proyectada, y qué consecuencias cabe prever de esta evolución. Finalmente, se analizan y 

esbozan posibles soluciones, así como acciones de información y sensibilización sobre los datos 

y conclusiones más importantes de este estudio. 

 

* * * * * 

 

Parte I - Principales indicadores demográficos de Vinaroz 

 

Una cuarta parte de la población de Vinaroz ha nacido en el extranjero. Con sus hijos 

nacidos aquí, la inmigración superaría el 30%. Y entre los de 25 a 44 años son el 40%. 

Una parte muy considerable de los 30.259 habitantes de Vinaròs a 1 de enero de 2024 

había nacido en el extranjero: 7.472 personas. En esa fecha, según datos del Censo Anual de 

Población del INE, el 24,7% de los 30.259 habitantes de la ciudad eran personas que no habían 

nacido en España, bastante más que en el conjunto de la provincia de Castellón (20,2%) y de 

España (18,2%). Solo 28 años escasos antes, en mayo de 1996, los nacidos en el extranjero eran 

1.359, un 6,5% de los 20.940 habitantes de Vinaroz entonces, según datos del Padrón 

Municipal. El número de extranjeros nativos que viven en el municipio se multiplicó por 5,5 

desde mayo de 1996 a enero de 2024. 

Por orígenes de los inmigrantes, hay una gran variedad. Los nativos de Marruecos 

conforman la colonia extranjera más numerosa en Vinaròs (18,0% de los nacidos en el 

extranjero a 01/01/2024), seguidos de los rumanos (16,0%), colombianos (10,7%), moldavos 

(5,9%), ucranianos (5,4%) y pakistaníes (5,3%). Por grandes regiones geográficas, lo que más 

abunda en Vinaroz son los europeos orientales (la mitad, rumanos, seguidos a distancia por 

ucranianos y moldavos), seguidos de los iberoamericanos (con los colombianos como colonia 

más numerosa, seguidos de los ecuatorianos, argentinos y venezolanos en cabeza), africanos 

(en un 85%, marroquíes), europeos occidentales (con franceses, alemanes, británicos e 

italianos como grupos más numerosos) y asiáticos (casi el 80%, pakistaníes).  

Si a esta población de origen extranjero le sumamos los hijos que han tenido en 

Vinaròs en los últimos 25 – 30 años, la inmensa mayoría de los cuales vivirían aún con sus 

padres, la comunidad inmigrante estaría en torno al 30% o algún punto porcentual más de la 
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población total1. Y como la gran mayoría de los inmigrantes viene en edad de trabajar -y 

generalmente pocos están en edades cercanas a la de jubilación-, este porcentaje es superior 

entre la gente en edad laboral de edad no muy avanzada. Así, entre los residentes en Vinaròs 

con 25 a 44, una franja de edad vital para el mercado laboral, y en la que se tuvieron el 87% de 

los bebés de madres residentes en Vinaroz en 2023, los nacidos en el extranjero eran el 40% de 

las personas que vivían en Vinaròs a 1 de enero de 2024. 

En el Gráfico 1 se ve la distribución de los extranjeros de origen por grandes grupos de 

procedencia. 

 

 

Aunque en conjunto, a 1 de enero de 2024, había en Vinaroz casi los mismos hombres 

(50,1% de los nacidos en el extranjero) que mujeres entre los inmigrantes, por procedencias 

hay claras asimetrías por sexos, siendo muy mayoritarios los varones en la inmigración asiática 

(71% de hombres) y la africana (61% de hombres). De forma algo menos pronunciada, ocurre 

lo contrario ocurre en la inmigración americana (57% de mujeres) y la europea (54% de 

mujeres). 

 

 
1 Solo entre 2008 y 2023, según los microdatos de nacimientos de INE, hubo 1.608 nacimientos de 
madre nacida en el extranjero. Sumando los de 2024 y los previsibles en los 10 años previos a 2008, se 
superarían los 2.000, los cuales, añadidos a los 7.472 residentes nacidos en el extranjero, elevarína el 
porcentaje de población inmigrante, ente la primera y la segunda generación, al 30% - 31%. 
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Menos del 40% de los habitantes de Vinaroz han nacido en el propio municipio 

El porcentaje de habitantes de Vinaròs que nacieron en la localidad era inferior 

del 39,4% comienzos de 2024, 4,2 pp menos que en 1996, cuando el INE publicó las 

primeras estadísticas del Padrón Municipal de toda España. De ese 39,4%, según 

nuestras estimaciones, en torno a una sexta parte serían hijos de madre inmigrante 

nacidos en Vinaroz, lo que llevaría el porcentaje de vinarocenses nativos y con madre 

española a un poco menos del 33%. Como se aprecia en el Gráfico 2, desde 1996, el 

porcentaje de población procedente de otras partes de España ha decrecido al tiempo 

que aumentaba el de población inmigrante. Una parte muy importante de los 

habitantes de Vinaròs nacieron en otras CCAA, muchísimos más que en otras provincias 

de la Comunidad Valenciana, algo a lo que posiblemente contribuya el que Vinaroz sea 

una localidad situada en uno de los extremos geográficos de su comunidad autónoma, 

muy cerca de la provincia de Tarragona y de otras de fuera de la Comunidad Valenciana 

que de Valencia, y no digamos de Alicante.  
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Una población ya muy envejecida, y en particular la de origen español. 

En Vinaròs, según datos del INE, a 1 de enero de 2024, el 21,1% de la población tenía 

65 años o más (un punto porcentual más que en la provincia de Castellón y que a nivel 

nacional), y si nos fijamos solo en la población nacida en España, el porcentaje ascendía al 

24,1%, asimismo un punto más que la media provincial. Si de los nacidos en España sustraemos 

los hijos de inmigrantes extranjeros nacidos y criados aquí, esto es, si nos ceñimos a los 

españoles autóctonos que residen en Vinaroz, entre ellos el porcentaje de personas con 65 

años o más llegaría al 26%, un porcentaje ya muy considerable, que duplica al que había en la 

provincia de Castellón al comienzo de la Transición, en enero de 1976. En contraste, los nacidos 

en el extranjero con 65 años o más eran solo el 12% de las personas nacidas fuera de España a 

1 de enero de 2024. 

En el otro extremo de la pirámide de población, que ya no tiene forma piramidal por la 

baja natalidad de los últimos 45 años, los menores de 15 años eran solo el 13,6% de los 

habitantes del municipio (muchos menos que el 24,5% que representaban entre todos los 

residentes en la provincia de Castellón en enero de 1976). Y en el caso de los españoles 

autóctonos (los residentes en Vinaroz nacidos en España y con madre nacida en España), los 

menores de 15 años no llegaban al 10% del total a 1 de enero de 2024. 
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La edad media de la población de Vinaroz a 1 de enero de 2024 era de 44,51 años para 

el conjunto de la población, y de 44,97 años para los nacidos en España, según datos del INE. Y 

los españoles autóctonos (los nacidos en España sin contar a los hijos de madre inmigrante) 

que residen en Vinaròs tendrían una edad media de 48 años holgados, según nuestras 

estimaciones.  

Los efectos de esta tendencia al envejecimiento social y la pérdida de población 

autóctona / española se han suavizado algo con la llegada masiva de inmigración extranjera en 

las últimas décadas, pero solo de manera parcial, ya que la inmigración no ha detenido el 

proceso de envejecimiento social, relativamente pocos inmigrantes cubren puestos de trabajo 

de alta cualificación, y la llegada de extranjeros no pueden solucionar el problema creciente de 

soledad de muchos vinarocenses y españoles (más hogares unipersonales, hijos sin 

hermanos…). Por otra parte, la inmigración plantea el reto de su buena integración, algo no 

siempre trivial, por razones culturales y de adaptación a España.  

 

La tasa de fecundidad (número) de hijos por mujer, muy por debajo del nivel de 

reemplazo 

En sociedades como la española, con una mortalidad infantil y juvenil afortunadamente 

bajísima, bastan 2,1 hijos por mujer como tasa de fecundidad para que haya relevo 

generacional2, y dentro de unos 30 años haya el mismo número de personas que en el 

presente en edad fértil (en las mujeres, en general, la banda de los 15 años a los 44, o algo 

más). Con una tasa de fecundidad superior a 2,1, la siguiente generación sería más numerosa 

que la actual. Cuando es inferior, como en el conjunto de España desde hace más de 40 años, y 

por mucho, cada nueva generación será menos numerosa que la anterior, y la sociedad tiende 

a envejecer por falta de savia joven, y pasados algunos años o décadas, a perder población 

autóctona. Esta merma puede ser compensada en la población total -sin entrar en esta 

 
2 En 1880, según las tablas de mortalidad de la época, disponibles en la base estadística histórica del INE, 
la mitad de los niños que nacían en España morían antes de los 12 años (y la gran mayoría de estos, en 
los dos primeros años de vida). Ahora, solo uno de cada 250, aprox., un éxito histórico-vital 
extraordinario de la sociedad española (y en el resto del mundo, aunque en muchos países aún tengan 
margen para mejorar en esto, en líneas generales, algo parecido). En el quinquenio 1911-1915, en 
España murieron de media 44.000 niños menores de dos años de diarrea o gastroenteritis. Ahora, entre 
ninguno y unos pocos cada año. Con las tasas de mortalidad infantil y juvenil de antaño, hacía falta el 
doble de 2,1 hijos por mujer, o algo más del doble, para asegurar el reemplazo generacional. Por eso, en 
el pasado, o se tenían muchos niños, o las sociedades decaían muy rápidamente. Redondeando los 
porcentajes, ahora harían falta en España 60% menos hijos por mujer para tener la misma vitalidad 
demográfica como sociedad que en 1880 y anteriormente, y como padres, para tener el mismo número 
de hijos que lleguen a adultos. Lo malo es que los españoles tenemos 80% menos niños, no 60% menos. 



8 
 

apreciación en lo relativo a su armonía y cohesión interna, y ciñéndonos al mero número de 

habitantes total-, o amplificada, por los flujos migratorios netos con el exterior del territorio en 

cuestión (un municipio, una provincia, una comunidad autónoma, España….).  

En 2023, según nuestras estimaciones hechas con los microdatos de nacimientos y los 

datos del Censo Anual de Población, ambos del INE, la fecundidad en Vinaròs (técnicamente, el 

“indicador coyuntural de fecundidad” o “índice sintético de fecundidad”) fue de 1,16 hijos por 

mujer en total, y de 0,93 para las vinarocenses no inmigrantes (las nacidas en España). Eso 

significaría, de manera aproximada, que de seguir así las cosas todos los años, y en ausencia de 

flujos migratorios, la siguiente generación de vinarocenses en edad de tener hijos sería 45% 

menos numerosa que la actual. Y en el caso de los vinarocenses con madre española nativa, 

56% inferior a la actual. Una merma de savia joven acongojante. A modo de referencia, en 

2023, la tasa de fecundidad en la provincia de Castellón fue de 1,23 hijos por mujer. En la 

Comunidad Valenciana fue de 1,16 hijos por mujer en total, y de 1,12 las españolas. Y a nivel 

nacional, 1,12 hijos por mujer en total, y 1,09 las españolas. Todos esos números son 

preocupantemente bajos, siendo el peor de todos, por bastante, los 0,93 hijos por mujer 

nacida en España de Vinaroz. 

 

 

Muchas más defunciones que nacimientos, y en particular, entre los españoles  

 Como consecuencia de la baja fecundidad y de una población cada vez más envejecida, 

en Vinaroz, como en la inmensa mayoría de las localidades españolas, desde hace años, muere 

más gente de la que nace. A su vez, esto se debe en exclusiva a los españoles autóctonos, ya 

que el porcentaje de personas muy mayores entre los extranjeros en España (salvo los 

europeos occidentales) es bajo, y los españoles tienen una tasa de fecundidad global más baja 

que la de los inmigrantes, cosa que a su vez se debe prácticamente en exclusiva a los foráneos 

procedentes de países total o mayoritariamente musulmanes. Los datos de 2023 fueron 

particularmente acongojantes, con el triple de fallecimientos de residentes en Vinaròs nacidos 

en España que nacimientos de madres nacidas en España. Este desbalance entre 

alumbramientos de niños y defunciones, como se aprecia en la Tabla 1, con altibajos, tiende a 

crecer con el paso de los años, y alcanzó en 2023 la muy preocupante proporción de 3 a 1 entre 

los españoles autóctonos que residen en Vinaròs. Si una empresa gastara el triple de lo que 

ingresa por ventas de forma recurrente, acabaría irremisiblemente en quiebra. En el plano 

humano, mutatis mutandis, cabe decir lo mismo para una sociedad o grupo humano. 
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Entre 2008 y 2023, en números acumulados, el saldo global ha sido de 142 muertes más que 

nacimientos, con un balance negativo para los españoles autóctonos (1.317 fallecimientos más 

de personas nacidas en España que nacimientos de madres nacidas en España) y un saldo 

acumulado positivo de 1.175 para los inmigrantes. 

 

 

Más de 50% de los bebés de Vinaroz de 2023 tienen padres nacidos en el extranjero 

 Al haber mucha inmigración en Vinaròs, ser la población extranjera de origen más 

joven en promedio que la española, y haber entre ella un porcentaje elevado de musulmanes 

(sobre todo, marroquíes, seguidos de pakistaníes), cuya fecundidad es muy superior a la de los 

españoles y la de otras comunidades inmigrantes, el porcentaje de hijos de padres nacidos en 

el extranjero alcanza cotas altísimas en Vinaròs, como se puede apreciar en la Tabla 2, muy 

superiores en muticulturalidad a los de la provincia de Castellón, que se pueden ver en la Tabla 

3. 
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Con estas proporciones, si siguen siendo la pauta en años venideros, el Vinaroz del 

futuro tendrá un sustrato humano con mucha más diversidad étnico-cultural que el tradicional, 

con muchos niños y jóvenes nacidos aquí con padres musulmanes. 

 

 

 

 

 

 

 

Madre Padre

España 49,0% 44,3%

Fuera de España 51,0% 52,6%
África 15,6% 16,7%

Marruecos 14,6% 16,1%

Asia 6,8% 6,8%

Pakistán 6,8% 6,8%

América 12,5% 10,4%

Honduras 1,0% 0,0%
Cuba 1,0% 1,0%

Argentina 1,0% 2,1%

Colombia 5,7% 4,2%

Ecuador 1,0% 2,1%

Uruguay 1,0% 0,0%

Venezuela 1,6% 0,5%

Europa 16,1% 18,8%

Alemania 1,0% 0,5%

Bulgaria 1,0% 1,0%

Rumanía 8,3% 9,4%

Moldavia 3,1% 3,1%

Ucrania 1,0% 1,0%

3,1%No consta padre, o su lugar de nacimiento
Fuente: Elaborado con microdatos de nacimientos 2023 (INE) por Alejandro 

Macarrón Larumbe. NB - Solo países de origen con 1% o más por parte de madre.

Tabla 2. Bebés de 2023 con madre residente en Vinaroz, 

por lugar de nacimiento de sus padres
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Vinaroz atrae población tanto del extranjero como nacida en España, siendo esto 

último una buena señal, y más en una España con merma de españoles autóctonos 

Entre 2019 y 2024, Vinaròs tuvo un saldo migratorio neto positivo tanto de personas 

nacidas en España, como de personas nacidas en el extranjero (muchas más estas últimas). 

Según nuestras estimaciones, 218 de las primeras (+1% respecto a la población nacida en 

España que había en la ciudad a comienzos de 2019), y 1.748 de las segundas (+29,8% en 

relación a las que había cinco años antes). 

La inmigración de países más pobres -la inmensa mayoría de los extranjeros que se 

asientan a España desde hace años, y más del 100% en números netos entre entradas y 

salidas- viene a España porque nuestro nivel de vida es mucho más alto que el de sus lugares 

de origen, y por haber aquí un Estado de Bienestar que le garantiza que, incluso sin trabajo, 

podría subsistir, y en general mejor que en su tierra natal. Sin ambos factores nunca podría 

haber ocurrido que hubieran venido 3,5 millones de inmigrantes netos adicionales de 2015 a 

finales de 2024, pese a que en ese período de tiempo España no haya bajado de 4 millones de 

parados reales3. O que, aunque el desempleo en lo peor de la crisis anterior, en 2013, llegó a 

 
3 Un “parado” en la Encuesta de Población Activa (EPA) es una persona sin empleo que estaba buscando 
trabajo cuando le entrevistaron para esa encuesta. En la EPA del cuarto trimestre de 2024, eran 2,73 
millones. Pero además, en según nuestro análisis de los microdatos de esa EPA, había en España 1,31 
millones de personas que no tenían trabajo, querían trabajar pero no buscaron empleo en las cuatro 

Madre Padre

España 66,1% 65,1%

Fuera de España 33,9% 31,4%
África 11,0% 11,3%

Marruecos 9,5% 9,7%

Asia 1,7% 1,7%

Pakistán 1,1% 1,1%

América 11,8% 10,0%

Colombia 4,9% 4,5%

Venezuela 1,4% 1,2%

Europa 9,4% 8,5%

Rumanía 6,2% 5,8%

3,5%No consta padre, o su lugar de nacimiento
Fuente: Elaborado con microdatos de nacimientos 2023 (INE) por Alejandro 

Macarrón Larumbe 

Tabla 3. Bebés de 2023 con madre residente en la provincia 

de Castellón, por país de nacimiento de sus padres
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alcanzar el 60% de los inmigrantes africanos en España (más del 70% entonces, marroquíes), 

según nuestras estimaciones con los microdatos de la EPA, en los tres años siguientes, su 

número neto en España no bajó ni un 1%, pese a que pocos inmigrantes africanos tenían un 

patrimonio o padres que les permitieran vivir aquí con medios propios. Por nuestro Estado de 

Bienestar, estaban mejor aquí que de vuelta en su país.  

En ese sentido, mientras que se puede considerar como “normal” que a Vinaroz vaya 

bastante inmigración extranjera cuando a España llega mucha inmigración, cabe juzgar como 

netamente positivo el que Vinaròs atraiga para vivir a personas de otros lugares de España, 

porque las migraciones internas de españoles nativos son un “juego de suma cero” (los que 

gana una localidad o provincia, los pierden otra(s)), y más en un contexto en el que los 

españoles autóctonos están menguando en casi 200.000 cada año por más muertes que 

nacimientos, con una pérdida acumulada entre 2012 y finales de marzo de 2025, según 

nuestras estimaciones, de unos 1,7 millones ya. No obstante, esa llegada neta de españoles 

nativos entre 2019 y 2024 apenas cubrió 1/3 de su merma en Vinaròs por más muertes que 

nacimientos. 

 

 
semanas previas a la entrevista de la EPA por cualquier razón (enfermedad, desánimo, otros planes 
personales…), o no trabajaron por estar en situación de ERE, o eran fijos discontinuos en situación de 
inactividad (estas dos últimas categorías, muchísimos menos que los desempleados que querían trabajar 
pero no buscaron empleo). En total, 4,04 millones de parados reales, un número de desempleados 
sociales que, siendo un drama social, e implicando un gasto enorme en prestaciones directas o indirectas 
para el Estado para dar medios de vida y servicios sociales a personas que no generan ingresos fiscales y 
cotizaciones por su trabajo, es el más bajo desde 2008. 
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Por secciones censales hay bastante variación de indicadores demográficos 

Vinaroz está dividido en 17 secciones censales a efectos electorales. Dentro de una 

tónica general similar a grandes rasgos, hay bastante variación en los indicadores demográficos 

por secciones. Las zonas censales corresponden a las siguientes zonas de la ciudad. 

✓ Sección censal 1001. Comprende la zona entre las calles: avenida de Pablo Ruiz Picasso, 

avenida de Madrid, carretera València-Barcelona y calle de Santaella. 

✓ Sección censal 1002. Comprende la zona entre las calles: paseo de Blasco Ibáñez, plaza de 

Sant Antoni, calle de la Mare de Déu dels Socors, calle de Sant Francesc, avenida del País 

Valencià, calle de l’Arxipreste Bono, calle de Santa Magdalena y muelle de Llevant. 

✓ Sección censal 1003. Comprende la zona entre las calles: paseo de Colom, plaza deSant 

Antoni, calle de la Mare de Déu dels Socors, calle de Sant Cristòfol y calle de Sant Pasqual. 

✓ Sección censal 1004. Comprende la zona entre las calles: calle de Sant Cristòfol, calle Nou, 

calle de la Mare de Déu del Pilar y avenida de la Llibertat.  

✓ Sección censal 1005. Comprende la zona entre las calles: calle de Sant Gregori, paseo de 

Juan Ribera, avenida de Barcelona, carrer de Tomàs Mancisidor, plaza de les Corts 

Valencianes, avenida de la Llibertat y calle Nou.  

✓ Sección censal 1006. Comprende la zona entre las calles: paseo de Jaume I, calle de Sant 

Pere, calle de Sant Gregori y calle de Sant Pasqual. 

✓ Sección censal 1007. Comprende la zona entre las calles: avenida de Maria Auxiliadora, 

avenida de la Libertad, calle de la Mare de Déu del Pilar y carretera València Barcelona. 

Sección censal 1008. Ermita. 

✓ Sección censal 1009. Comprende la zona donde se sitúan, entre otras, las siguientes 

partidas: Les Planes, Les Planetes, La Barbiguera, El Corral de les Mates, Les Deveses o la 

urbanización La Closa.  

✓ Sección censal 1010. Comprende la zona del puerto, la plaza de toros, calle de Santaella, 

calle de Pablo Ruiz Picasso y avenida de Castelló.   

✓ Sección censal 1011. Carretera Ulldecona. 

✓ Sección censal 1012. Comprende la zona entre las calles: camí dels Boverals, paseo de Fora 

Forat, avenida de Barcelona, paseo de Juan Ribera y avenida de Jaume I.  

✓ Sección censal 1013. Comprende la zona entre las calles: calle de l’Arxipreste Bono avenida 

de País Valencià, calle d’Andorra, calle de Sant Josep y calle de Raimon d’Alòs. 

✓ Sección censal 1014. Comprende la zona entre las calles: calle de la Mare de Déu del Pilar, 

avenida de Madrid y calle de Sant Francesc.  

✓ Sección censal 1015. Comprende la zona más cercana al litoral norte del municipio hasta el 

término municipal de Alcanar. 

✓ Sección censal 1016. Comprende la zona entre las calles: calle de Sant Francesc Avenida de 

Castelló, calle de Pablo Ruiz Picasso, calle de Almería y avenida de Madrid. 

✓ Sección censal 1017. Costa Sur. 

 

A 1 de enero de 2024, en la sección censal 3, la tercera pare de la población eran 

personas nacidas en el extranjero, casi el doble de porcentaje que en la sección 17 -la que 

menos-, y 34% más que la media de Vinaròs, de 24,7%. 



14 
 

 

 

También hay bastante diferencia de porcentaje de población con 65 años o más y de 

menores de 20 años por secciones censales (en general, cuanto más numeroso en términos 

relativos es uno de esos dos grupos, menos lo es el otro, aunque no de forma lineal entre los 

diversos barrios / secciones). La sección censal con más población mayor o muy mayor, y 

menos niños y adolescentes, es la número 2, con 33,2% de gente con 65 años o más, y 16,6% 

de menores de 20 años, siendo estos porcentajes en la sección nº 6 prácticamente iguales 

(33,2% y 16,8%). La sección censal más joven es la número 16, con solo 22,6% de gente con 65 

años o más, y 22,9% de menores de 20 años. A modo de referencia, el 1 de enero de 1976, 

poco después de la muerte del general Francisco Franco, cuando comenzaba la Transición, solo 

el 10,8% de los españoles tenían 65 años o más, y el 35,6% eran menores de 20 años. 
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También hay diferencias por secciones censales en las ratios de masculinidad. En 

Vinaroz hay 98 hombres por cada 100 mujeres. La sección censal más masculinizada, con 

mucha diferencia, es la número 9, con 115 varones por 100 mujeres, seguida de la 14, con 102 

a 100. Las más feminizadas son la 5, con 87 a 100; la 6, con 88 a 100; la 4, con 90 a 100; la 11, 

con 93 a 100. 

 

La tasa de nupcialidad de Vinaroz es incluso un poco inferior a la provincial y la 

nacional, que son la mitad que en 1976 

El indicador coyuntural de primonupcialidad de los españoles, que indica el valor 

esperado de cuántas de cada 100 personas se casarían al menos una vez antes de los 60 años, 

ha bajado desde más del 95% hace 50 años al 50% o un poco menos en los últimos años. En 

1976, el 85% de los españoles de 30 años estaban casados. En 2023, menos del 15%. Y 

aproximadamente la mitad de los matrimonios terminan divorciándose con el paso de los años. 

La tasa bruta de nupcialidad (número de bodas por 1.000 habitantes) ha caído en los últimos 

50 años escasos a la mitad, y en Vinaroz es incluso un poco inferior a su valor a nivel nacional y 

provincial, como se aprecia en la Tabla 4. 

 



16 
 

 

 

 

 

 

 

La caída de la nupcialidad y la alta tasa de divorcialidad -en torno al 50% de los 

matrimonios legales en España se acaban rompiendo-, además del daño que producen por la 

desestructuración familiar (y en el caso del divorcio, por el perjuicio económico, y para los hijos 

dependientes, también afectivo y educativo), están fuertemente relacionadas con el descenso 

del número de hijos por mujer. En España, como en todo Occidente, los matrimonios tienen 

más hijos de media que las parejas de hecho y los hogares monoparentales, como se aprecia 

con toda claridad para España en el Gráfico 7. 

 

 

 

 

1976 Media 2021-2023

España 7,2 3,5

Castellón 6,9 3,5

Vinaroz N/D 3,0

Fuente: Estadísticas de Matrimonios, Estadística Continua de Población,

Resumen Municipal de Fenómenos Demográficos (INE)

Tabla 4. Matrimonios de distinto sexo por cada 

1.000 habitantes
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Más de uno de cada nueve vinarocenses viven solos 

La desertificación afectiva -menos hijos, hermanos y parientes cercanos; hogares 

menos poblados y muchos de ellos unipersonales- es una de las consecuencias más dolorosas 

del desplome de la natalidad y la nupcialidad, y de la alta tasa de divorcios. Entre 1976 y 2023, 

los nacimientos en España han caído en más de un 50%, y un 67% los de madres nacidas en 

España. En gran medida como consecuencia de todo eso (pocos nacimientos, pocas bodas 

muchos divorcios), cada vez hay más gente que vive sola4 y las viviendas tienen menos 

moradores de media. 

En España, en 1970, según el Censo de Población efectuado aquel año, vivían solas 

660.000 personas, menos del 2% de los españoles, y de media había 3,9 personas por hogar. A 

mediados de 2024, los hogares unipersonales eran más de 5,4 millones, para una población 

total que solo era un 50% más numerosa que en 1970, con una media de 2,5 personas por 

hogar (2,4 los hogares de españoles, y 3,0 los de inmigrantes). Carecemos de datos de cuántos 

hogares unipersonales había en Vinaròs en 1970, pero sin duda, lo mismo que en España, 

serían muchísimos menos que en la actualidad tanto en términos absolutos como relativos. 

 

 
4 Para profundizar en este tema, se puede consultar el informe “La Soledad en España”, publicado por el 
Observatorio Demográfico del CEU-CEFAS. Sus autores son Joaquín Leguina y Alejandro Macarrón. El 
informe está accesible en https://cefas.ceu.es/wp-
content/uploads/Observatorio_Demografico_17_Soledad_DIGITAL.pdf  

https://cefas.ceu.es/wp-content/uploads/Observatorio_Demografico_17_Soledad_DIGITAL.pdf
https://cefas.ceu.es/wp-content/uploads/Observatorio_Demografico_17_Soledad_DIGITAL.pdf
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En el Censo de Población y Viviendas de 2021, el número de hogares unipersonales en 

Vinaroz era de 3.345, para una población total de 28.916 personas. El 11,6% de los habitantes 

del municipio vivían solos. En la provincia de Castellón, el 11,8% de los habitantes vivían en 

hogares unipersonales en 2021. A 1 de enero 2025, según los datos de la Estadística Continua 

de Población del INE, ya eran el 12,1%. No hay datos actualizados de Vinaroz, pero si los 

hogares unipersonales hubieran aumentado al mismo ritmo que en la provincia desde 2021, 

albergarían ya el 11,9% de la población (casi uno de cada ocho vinarocenses), y serían unos 

3.650 – 3.700. Carecemos de datos sobre el porcentaje de españoles autóctonos que viven en 

hogares unipersonales, pero con toda certeza es superior a la media global, porque los hogares 

de inmigrantes tienen más personas de media en toda España que los de españoles, y hay más 

españoles viviendo solos que extranjeros, en relación al total de ambas poblaciones. 

 

Parte II - El futuro demográfico de Vinaroz 

 

Proyecciones demográficas (1). Sin llegada de españoles de otros lugares, en 2100 

habría 5/8 menos españoles autóctonos que ahora, con muchos ancianos, y serían 

muy minoritarios si siguen los flujos migratorios 

Las proyecciones -demográficas en este caso- no son predicciones. Indican lo que 

pasaría si se cumplen determinados supuestos en el futuro. Sirven para ilustrar hacia dónde 

vamos, con las dinámicas actuales y recientes. En relación a la población española, a nivel 

nacional y de grandes regiones, suelen ser bastante fiables a algunas décadas vista para la 

gente que ya ha nacido, porque las tablas de mortalidad evolucionan de una forma 

relativamente estable -la mortalidad por 1.000 habitantes en cada franja de edad tiende a 

seguir bajando, si bien ya más lentamente que en el pasado-, y al menos a nivel provincial y 

autonómico, en general, los españoles actuales emigramos poco. Y los nacimientos varían de 

un año a otro en función de un factor conocido de antemano con mucha precisión para las 

españolas (el número de mujeres en edad fértil y su distribución por franjas de edad), y de otro 

que fluctúa algo más, pero que tampoco suele hacerlo con saltos enormes (el número de hijos 

por mujer). En contraste, en poblaciones del tamaño de la de Vinaroz, de varias decenas de 

miles de personas, puede haber migraciones sustanciales positivas o negativas en función de 

eventos como la construcción de grandes promociones inmobiliarias, lo que sirve de atracción 

de personas de municipios cercanos (si esas promociones en el propio término municipal, eso 
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conlleva inmigración neta positiva, y si son en uno vecino, lo contrario), o si aumenta la 

inseguridad ciudadana en el propio municipio o en los de los alrededores. Y eso son eventos 

futuros menos predecibles. 

Con esas salvedades, hemos realizado proyecciones demográficas de la población 

española autóctona que vive en Vinaroz (es decir, sin inmigrantes ni hijos suyos nacidos en 

España), con efectos orientativos-ilustrativos, bajo los siguientes supuestos: 

1. La tasa de fecundidad media de los nacidos en España en 2022 y 2023 en la localidad 

(1,15 hijos por mujer), mantenida constante hasta 2100. 

2.- Tasas de mortalidad como las de la provincia de Castellón en 2023, que se reducen 

año a año al ritmo que prevé Eurostat en sus proyecciones demográficas para las de 

España. 

3.- Sin emigración ni inmigración neta de nacidos en España. 

4.- Sin hijos de parejas mixtas español-extranjero. No es una hipótesis realista al 100%, 

porque sí hay algunos nacimientos con padre español de nacimiento y madre 

extranjera nativa o viceversa. Pero son relativamente pocos, por lo que no es una 

simplificación excesiva a efectos ilustrativos. 

El resultado, como cabía esperar de un grupo humano como los españoles de Vinaroz, 

con una tasa de fecundidad bajísima y ya mucha población de edad avanzada, y muchas más 

muertes que nacimientos, es acongojante. De aquí a finales del siglo XXI, la población española 

que desciende de españoles y vive en Vinaroz se reduciría en más de un 60% respecto a la que 

había a 1 de enero de 2024, desde unas 22.600 personas -según nuestras estimaciones- a 

7.700 escasas en 2100 (63% menos, según la proyección). Y de los que quedasen a final del 

siglo, casi la mitad tendrían 65 años o más (48%, en esta proyección). Mucho antes, dentro de 

30 años (2055), según esta proyección, ya se habrían perdido el 26% de los españoles 

autóctonos de Vinaroz, y 43% de los que vivirían en este municipio tendrían 65 años o más. 

Como se ha comentado, una proyección no es una predicción, y no tiene mucho sentido darla 

con decimales, al ser a largo plazo y haber tantas incertidumbres de lo que ocurrirá realmente 

hasta sus fechas finales. Pero el orden de magnitud de estos números asusta. Punto porcentual 

arriba o abajo, hacia ese hundimiento colosal tendería la población española de Vinaroz con las 

dinámicas actuales. 
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Proyecciones demográficas (2). De seguir llegando como en los últimos años la 

inmigración sería mayoritaria a finales de 2035, y hacia 2050, lo sería por muchísimo 

Los flujos migratorios con el exterior son bastante menos predecibles que la evolución 

de la población autóctona. Y en España en concreto, en los últimos 30 años, en general su 

comportamiento ha sido bastante sorprendente, en el sentido de más inmigración de la 

esperable: 

-Cuando empezó la llegada masiva de inmigrantes con mucha fuerza en la segunda mitad de 

los años 90, porque era la primera vez en varios siglos que ocurría eso, ya que España era 

tradicionalmente una nación con más emigrantes que inmigrantes en sus flujos externos 

(primero con emigración hacia la América española durante siglos. Y durante el siglo XX, mucha 

emigración hacia la Europa rica, en especial en los años 50, 60 y primeros 70, siendo Alemania 

y Suiza los dos primeros destinos de la emigración española de entonces). 

-Cuando empezó la última gran crisis económica porque, pese a que el paro se disparó desde 

finales de 2007 y sobre todo desde 2008, y muchísimos inmigrantes perdieron su empleo, 

siguió llegando inmigración exterior neta hasta finales de 2011.  

-De 2012 a 2015 hubo salida neta de inmigrantes, pero muchos menos que los que habían 

quedado en paro. Solo se redujo en un 7% la población nacida en el extranjero en esos años, 

pese a que en lo peor de la crisis, en 2013, según nuestras estimaciones con los microdatos de 

la EPA de T1-2013, los extranjeros de nacimiento llegaron a tener un desempleo real del 40,5% 

(y los africanos, llegaron a alcanzar el 60%). Y los españoles nativos, del 29,7%, unas tasas 

espeluznantes. 

-A partir de mediados de 2015, con la economía apenas saliendo de la crisis a la que se llamó 

“la Gran Recesión” por su gran magnitud, pero todavía con enormes heridas en variables 

fundamentales (tasa de desempleo, y más entre los inmigrantes; elevado déficit público; 

muchísima más deuda pública que en 2007), volvió a llegar mucha inmigración exterior en 

números netos (3,5 millones más de inmigrantes de fuera de la UE desde julio de 2015 a enero 

de 2025, pese al muchísimo paro existente, y más entre los extracomunitarios). 

-Incluso en el terrible año de 2020 con lo peor de la pandemia, y en 2021 aún en pleno vaivén 

de sucesivas olas de covid-19, con la economía muy tocada por la pandemia, y el tráfico 

internacional de viajeros en números muy inferiores a los habituales, vino mucha inmigración 

exterior neta a España: 240.000 inmigrantes más en 2020, y 214.000 en 2021. 
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Con estas salvedades, si continuase creciendo cada año la población nacida en el 

extranjero que reside en Vinaroz como en el trienio 2021-2022-2023 (al 7% anual), los 

españoles autóctonos siguiesen mermando en media como en ese trienio por más nacimientos 

que muertes (146 menos cada año), la población inmigrante siguiera creciendo por más 

nacimientos que defunciones como en media en esos tres años (54 más cada año), y no 

hubiera inmigración ni emigración neta de españoles autóctonos, la población inmigrante total 

(contando primera y segunda generación) sería mayoritaria ya a finales de 2035. Y a comienzos 

de 2050, sería el 73% del total. De nuevo, estas proyecciones dan datos puramente orientativos 

de a dónde lleva a Vinaròs las tendencias actuales, no predicciones, pero son altamente 

ilustrativos. Y como se deduce del cuadro de los nacimientos de 2023 por origen de sus padres, 

como casi 1/4 de los bebés vinarocenses tienen padres musulmanes, proporción que tendería 

a crecer al venir más inmigrantes, y como pronto empezaría a ser significativa la tercera 

generación de inmigrantes (los nietos de los que vinieron del extranjero), en los lustros y 

décadas venideros, el peso del Islam entre la juventud de Vinaroz será cada vez más sustancial. 

 

Parte III - Consecuencias esperables de evolución demográfica de 

Vinaroz, y posibles soluciones  

 

Las desastrosas consecuencias a la larga de la baja natalidad de los españoles, en 

Vinaròs y en toda España  

Una sociedad con muy baja tasa de fecundidad y mucha desestructuración familiar -

dos fenómenos mutuamente alimentados- está abocada a perder población y a envejecer, y a 

que cada vez más gente viva sola. A su vez, todo eso genera empobrecimiento económico, 

desertificación afectiva, y una transformación de la democracia en gerontocracia, por la 

creciente preponderancia electoral de los jubilados, con hondas repercusiones en el gasto 

público -una parte creciente, destinada a los pensionistas- y la fiscalidad, con tendencia, ceteris 

paribus, a mayor presión fiscal -que sufren sobre todo trabajadores y empresarios- y a que 

haya más deuda pública. Es el caso de los españoles en toda la nación, en la Comunidad 

Valenciana, en la provincia de Castellón y en el propio Vinaròs. En el Gráfico 8 se muestra un 

resumen de los efectos a medio y largo plazo de la baja natalidad persistente, a lo que se suele 

denominar “invierno demográfico” o “suicidio demográfico”. 
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Como no hay monedas sin dos caras, la baja natalidad, también tendría algunos efectos 

positivos, aunque globalmente no compensen los negativos: 

-Ahorro en gasto educativo, y en crianza de niños y jóvenes. 

-Desaparición del desempleo (salvo llegadas masivas de inmigrantes, como está ocurriendo en 

España), al jubilarse más gente de la que ingresa en edades jóvenes en el mercado laboral 

-Casas más baratas para comprar, o alquilar quien las necesite (si bien en edificios o barrios / 

municipios que se vayan quedando vacíos, poca gente o incluso nadie querría ir a vivir), 

-Menos criminalidad y riesgos de conflictos políticos violentos, por haber menos jóvenes  

En conjunto, estos efectos positivos no compensarían ni de lejos los negativos, entre 

otras cosas, porque mantener a los más mayores es más caro que criar niños y jóvenes, en los 

cuales, además, el dinero empleado es una “inversión”, no un “gasto consuntivo”. En general, 

los efectos positivos colaterales del proceso de suicidio demográfico son parecidos a lo que la 

muerte conlleva de poner fin a todo tipo de problemas y sufrimientos. ¡En los cementerios 

tampoco hay paro, ni pobreza, ni delincuencia, ni guerras, ni déficit público, ni corrupción, ni 

machismo, ni hembrismo! (por esa misma razón, no poca gente acaba con su vida 

suicidándose, para librarse de sufrimientos) 

Gráfico 8. Efectos negativos potenciales de la baja natalidad.

✓ Humanos-antropológicos: despoblación, gran envejecimiento social, y, de seguir así 

indefinidamente, desaparición como sociedad y como civilización / cultura.

✓ Económicos. 

• Más gasto en pensiones, sanidad y dependencia.

• Menos consumo e inversión, por menos población y más envejecida.

• Presión fiscal y/o déficit público creciente, y/o peores prestaciones a los mayores.

• Fuerza laboral menguante y envejecida.

• Menos innovación y emprendimiento en sociedades envejecidas.

• Merma de productividad, ceteris paribus, por pérdida de economías de escala en la 

demanda, menos innovación y una fuerza laboral más envejecida.

• Reducción de la renta per cápita efectiva, por perderse economías de escala domésticas.

• Devaluación de propiedades de valor dependiente de la demografía, como las casas.

✓ Afectivo-familiares. 

• Mayor soledad, al haber cada vez menos hijos, nietos, hermanos, tíos, etc.

• Riesgo creciente de triste final de vida por escasez de familiares, y presión creciente 

hacia la “eutanasia” no deseada, por el coste y esfuerzo de cuidar a los más mayores.

✓ Políticos. Degeneración de la democracia en gerontocracia –pero no en el sentido clásico 

griego de gobierno de los ancianos sabios-, por el peso creciente del voto de los jubilados.

✓ Geopolíticos. Tendencia a la irrelevancia mundial por pérdida de peso demográfico. Riesgo 

de perder capacidad de defensa ante vecinos potencialmente hostiles.
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Con la inmigración solo se pueden compensar parcialmente los efectos de la baja 

natalidad de los españoles, incurriendo en riesgos evidentes 

¿Podemos compensar solo con extranjeros el catastrófico déficit de natalidad de los 

españoles? No, no es posible. Los inmigrantes no paran el envejecimiento social, solo 

ralentizan algo su avance, y en el futuro también serán pensionistas. Pocos de ellos cubren 

empleos cualificados, que son los que tienen una mayor productividad y generan más ingresos 

fiscales.  No pueden solucionar la soledad y desierto afectivo de los vinarocenses y españoles 

en general por falta de niños y la desestructuración familiar.  

 

Si los inmigrantes vienen en masa, como ha ocurrido en tantos lugares desde que el 

mundo es mundo, hay riesgos de integración, más delincuencia y/o choques culturales, como 

se ve en Francia, Bélgica o Suecia, o recientemente en España en la localidad gerundense de 

Salt5. La inmensa mayoría de los inmigrantes no delinquen, pero las tasas de criminalidad de la 

inmigración, especialmente en los delitos más “duros” como homicidio, robo con fuerza o 

violaciones, son mucho más altas que las de los españoles, lo cual es una razón más para que 

venga a España y se quede solo la inmigración necesaria para el mercado laboral, y no 

 
5 En Salt, en 2023, el 80,7% de los bebés de 2023 tenían madre inmigrante, y el 83,6%, padre inmigrante, 

según nuestras estimaciones con los microdatos de nacimientos (INE). El padre del 58,9% de los bebés 

con madre residente en Salt había nacido en África (35,3%, en Marruecos, y casi el 20% eran, 

subsaharianos), el 14,7% en América, el 5,7% en África, y el 4,3% en otro país europeo. 
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muchísima más, como sucede al menos desde 2008. Así, por ejemplo, en 2022, la tasa de 

homicidas por la llamada “violencia de género” por 100.000 hombres de 20 años o más fue 3,4 

veces mayor entre los hombres nacidos en el extranjero que entre los varones españoles 

nativos. Entre los 15,36 millones de hombres nacidos en España con 20 años o más que 

residían ese año en España figuran 32 que cometieron homicidios de este tipo, por los 26 

asesinatos de viogen cometidos por algunos de los 3,63 millones de varones en esas edades 

nacidos en el extranjero que vivían aquí. (Fuentes de Datos: el Ministerio de Igualdad para los 

homicidios de viogen por lugar de nacimiento del criminal, y el INE para las cifras de población 

por lugar de nacimiento, sexo y edad). 

Otro mantra falaz al uso es que los inmigrantes “nos pagan las pensiones” a los 

españoles. No “pueden” hacerlo, porque su aportación fiscal es bastante baja por tener 

empleos menos cualificados y mucho paro. Tampoco parece una idea moralmente justa que 

“deban” hacerlo, si España / Europa tiene déficit de mano de obra porque los españoles / 

europeos renuncien a tener suficientes pocos niños, confiados en que ya los tendrán “por 

ellos” en países más pobres, y que muchos de esos niños de hoy emigrarán de mayores a 

España / Europa para trabajar aquí y con ello “pagarnos las pensiones”. Los gráficos 10 y 11 son 

muy elocuentes a este respecto. 

 

  

34,5%
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Finalmente, en términos agregados, mientras en España no haya algo parecido 

al pleno empleo de españoles e inmigrantes, algo de lo que seguimos alejados porque 

sigue habiendo varios millones de parados reales al redactarse este informe, en la 

primavera de 2025, no tiene sentido, ni es beneficioso para los españoles y los 

inmigrantes bien arraigados, que sigan llegando extranjeros en masa de países más 

pobres que el nuestro. 

 

¿Qué se puede hacer para que repunte la natalidad? 

El esfuerzo para que repunte la natalidad de los españoles se debe hacer desde 

todos los ámbitos geográficos y en todos los segmentos sociales, con énfasis en la 

gente que está o estará en edad de tener niños, pero no solo. Con cambios legales, y en 

valores culturales. Y aunque desde un ayuntamiento y la sociedad civil de un municipio, 

como en el caso de Vinaroz, hay cosas importantes a este respecto que no se pueden 

hacer -por estar ligadas a leyes o presupuestos públicos de ámbito estatal o 

autonómico-, hay muchas otras que sí se pueden y deben acometer. En particular, en lo 

NB. Los europeos occidentales y 

norteamericanos son la excepción, 

ya que tienen mayor nivel de 

ingresos medio que los españoles. 

Por eso, la diferencia de españoles vs 

resto de foráneos –los únicos que 

vienen desde hace años- es aún más 

acusada, y la contribución total de 

los no occidentales, aún más baja.

Con estos números, parece difícil 

que “los inmigrantes nos paguen las 

pensiones” (y tampoco tendrían por 

qué hacerlo, moralmente)

(mutatis mutandis, usar como 

argumento principal para tener 

niños “que nos paguen las 

pensiones”, no es tampoco muy fino)

Aportación de españoles y extranjeros en 2022 a la

recaudación por IRPF y de la Seguridad Social

Recaudación de IRPF

Aportación a las 

arcas públicas

Población con 20 

años o más

Españoles 102.769 34,0

Extranjeros 5.629 4,7

Extranjeros no occidentales  (*) 2.529 3,7

% extranjeros no occidentales 2,3% 9,6%

Recaudación de la Seguridad 

Social

Aportación a las 

arcas públicas

Población de 20 a 

64 años 

Españoles 24.000 24,8

Extranjeros 1.775 4,3

Extranjeros no occidentales  (*) 1.044 3,5

% extranjeros no occidentales 4,1% 12,1%

Cociente de aportaciones 

medias per cápita

Españoles vs 

extranjeros

Occidentales vs 

resto (*)

En IRPF 2,5 4,4

En Seguridad Social 2,3 2,8

Fuente: Estadísticas del IRPF 2022 (AEAT), y Censo de Población

a 01/01 de 2022 y de 2023 (INE). Elaborado por Alejandro Macarrón

Notas

1 - Cantidades económicas en millones de euros

2 - Población en millones de personas

3 - Cuotas a la Seguridad Social: las consignadas con cargo

a trabajadores en declaraciones de IRPF de 2022

4 - "Extranjeros" no incluye a inmigrantes nacionalizados

5.- Occidentales = españoles, europeos occidentales, EEUU y Canadá

(*) Supuesto: occidentales aportan per cápita = que españoles

Gráfico 11. Aportación en IRPF y Seguridad Social de extranjeros y españoles en 2022
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más importante de todo, que es lograr un gran cambio cultural en pro de natalidad / 

maternidad / paternidad, y de la familia estable. 

 

¿Cuáles son las claves del cambio cultural necesario para que repunte la natalidad? 

En las sociedades hay dos grandes estratos o tipos de ciudadanos: el pueblo llano / la 

gente común, y los gobernantes y demás élites.  

La gente común volverá a tener varios hijos solo si vuelve a creer –desde que aún es joven- que 

eso será muy bueno para su bienestar afectivo a corto, medio y largo plazo (y no tenerlos, lo 

contrario), y entiende de nuevo que un matrimonio estable para toda la vida es en general 

mucho mejor para sí misma, y para tener y criar niños, que las demás alternativas. 

Y las élites (políticas, intelectuales, mediáticas, económicas…), esas minorías que 

dirigen e influyen muchísimo más que el promedio de sus paisanos, promoverán la natalidad 

en serio solo cuando entiendan plenamente los graves males que entraña que sea tan baja, y 

que contra ellos la inmigración extranjera no es solución. O bien, cuando noten una fuerte 

presión de sus electores / clientes / audiencias y sus pares en favor de los cambios pro-

natalidad y pro-familia estable requeridos en valores, leyes, gasto público e impuestos. O 

ambas cosas a la vez. 

Todo lo que ayude a realizar algún progreso hacia ese cambio cultural será bueno para 

el empeño de recuperar natalidad. Pero como la mentalidad que conduce a que nazcan pocos 

niños está tan profundamente arraigada en tanta gente, y hay tantas leyes y políticas públicas 

anti-natalidad y anti-familia, no basta con 2 ó 3 cambios positivos. TODOS los cambios buenos y 

posibles en pro de la natalidad y la familia estable son necesarios, y hay que intentar lograrlos. 

 

 

Cinco grandes líneas de trabajo / actividad para lograr que repunte la natalidad, más 

una condición complementaria 

De forma simplificada-condensada, cabe agrupar el esfuerzo pro-natalidad en cinco 

grandes líneas de trabajo: 

1. Concienciar a la población y las élites –políticas, intelectuales, mediáticas, de la sociedad 

civil- de la gravedad del problema demográfico y de sociedad que origina la baja natalidad, 

dejando el tema fuera de la lucha partidista / ideológica, y de lo bueno que es para la vida 

de las personas, a la larga, tener varios hijos. 
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2. Estudiar a fondo el problema para comprender bien sus causas, qué implica de verdad, y 

sus mejores soluciones, con datos, rigor y sin prejuicios ideológicos.  

3. Hacer del aumento de la natalidad una de las primeras prioridades nacionales / regionales 

/ locales (y europeas). Sin ello, no se hará lo suficiente. 

4.  Adoptar medidas fiscales de incentivo económico a la natalidad, que impliquen la 

compensación a las familias de una parte muy significativa del coste completo de tener y 

criar hijos, y que descarguen a las empresas del coste de que sus empleados tengan hijos. 

Esas medidas no deben ser solo para mujeres “trabajadoras”, ni omitir al padre. 

5. Un cambio cultural, de valores sociales y leyes, a favor de la natalidad /maternidad / 

paternidad y de lo que favorece que haya más niños (como la estabilidad familiar, que 

queramos tener los hijos de más jóvenes, devolver el prestigio a madres y padres..). 

Y muy importante: no dejar todo esto solo en manos del Estado. Es cosa de toda la 

sociedad, mujeres y varones. 

 

¿Cómo desarrollar esos cinco puntos en toda España, y en Vinaroz en concreto?  Habría 

que empezar, desde luego por el primer punto (concienciación) y el segundo (estudiar a fondo 

el problema, sus causas, posibles soluciones para los diversos segmentos de la población, y lo 

que se podría hacer). Por ejemplo, Habría que hacer campañas basadas en lo bonito que es 

tener niños y las alegrías que dan. En realidad, a la gran mayoría de la gente nos encantan los 

bebés sonrientes como el de la foto… 
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Un factor fundamental en este empeño es que tengamos más jóvenes los hijos. La 

maternidad y la paternidad se han retrasado tanto en promedio en España, que mucha gente 

que sí quiere tener hijos, como se pone a ello demasiado mayor, acaba sin poder tenerlos, o 

finalmente con menos de los deseados. A partir de cierta edad en la mujer (desde los 30+ a los 

35 años, más aún desde los 35, y no digamos a partir de los 40), va aumentando la dificultad 

para concebir, los embarazos y partos son más difíciles, y se dispara la tasa de abortos 

espontáneos. En cuanto al varón / padre, aunque en general puede engendrar descendencia 

todavía a edades más avanzadas, también es él en muchas ocasiones, sobre todo si ya no es 

joven, el responsable de la esterilidad en una pareja. Y cuantos más años tiene, hay más riesgo 

de que transmita mutaciones genéticas -potencialmente nocivas- a su descendencia. 

 

Otro factor igualmente importantísimo para una mayor natalidad es la estructuración 

familiar. Lamentablemente, lo que crece es la desestructuración. De los pocos hijos de 

españolas nativas que nacen en nuestro país, ya el 53% lo son de madre no casada.  
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* * * * * * 

 

 

Gráfico 13. Porcentaje de nacimientos de madre no casada
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Siguientes pasos sugeridos 

La población de Vinaròs debería conocer este estudio, o cuando menos, sus principales 

datos y conclusiones. Si la demografía es el destino, si en la demografía está el destino, como 

decía Comte, el pueblo de Vinaroz debería saber qué destino le espera, tal como van las cosas 

a base de tan pocos nacimientos, tanta desestructuración familiar y tanta inmigración: menos 

españoles, con más ancianos entre ellos; más personas viviendo solas; más población 

inmigrante, en gran parte de ella musulmana.  

Es de suma importancia concienciar a la población de Vinaroz, y más en concreto a 

quienes están en edad de tener niños o lo estarán, de que una vida humana plena con hijos 

criados en una familia estable es algo muy bueno para la inmensa mayoría de las personas, 

como lo fue para casi todos sus antepasados. Y para la sociedad en su conjunto es asimismo 

muy bueno que este sea el modelo muy mayoritario de hogar, como lo era cuando España 

gozaba de buena salud demográfica, esto es, desde tiempos inmemoriales hasta hace unos 45-

50 años. La alternativa -el empobrecimiento afectivo, la desestructuración familiar, más 

soledad en el hogar para más y más personas, y el suicidio demográfico para la sociedad- es 

mucho peor. 

Sería altamente deseable que Vinaroz elabore su propio plan de fomento de la 

natalidad, con medidas concretas aplicables en el municipio, tras estudiar con detalle qué cosas 

se pueden hacer y el coste que ello comportaría, y que se ponga en marcha.  
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ANEXO I - Inmigración en municipios cercanos a Vinaroz 

 

  Como complemento a los datos de Vinaròs relativos a inmigración, veamos los 

correspondientes a los municipios más cercanos, de interés al haber entre ellos mucha relación 

humana, comercial y profesional de sus habitantes. En la Tabla 5 se muestra el porcentaje de 

nacidos en el extranjero. El máximo de población extranjera se da en San Jorge, siendo 

europeos occidentales los más numerosos entre ellos, encabezados por británicos y alemanes. 

En Benicarló, Ulldecona y Tortosa, los africanos (muy mayoritariamente marroquíes) son el 

grupo más números de extranjeros. En Alcanar y Vinaroz lo son los europeos orientales 

(rumanos, los que más en general). En Càlig, los europeos occidentales son los más numerosos 

(alemanes, los que más). 

 

 

 

En cuanto al origen de los padres por municipios, el INE solo da datos para aquellos con 

al menos 10.000 habitantes, por lo que solo se muestran aquí los correspondientes a Benicarló 

y Tortosa, municipios ambos con porcentajes impresionantes de recién nacidos en 2023 con 

padres inmigrantes, y en concreto, de padres africanos.  
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Madre Padre

España 41,9% 37,9%

Fuera de España 58,1% 58,6%
África 38,4% 40,4%

Marruecos 36,9% 38,4%

Asia 2,5% 2,5%

Pakistán 1,5% 1,5%

América 11,8% 10,8%

Colombia 4,4% 4,9%

Ecuador 5,4% 4,4%

Europa 5,4% 4,9%

Rumanía 2,0% 2,0%

Ucrania 2,0% 1,5%

3,4%No consta padre, o su lugar de nacimientoFuente: Elaborado con microdatos de nacimientos 2023 (INE) por Alejandro 

Macarrón Larumbe. NB - Solo países de origen con 1% o más por parte de 

madre.

Tabla 6. Bebés de 2023 con madre residente en 

Benicarló por lugar de nacimiento de los padres

Madre Padre

España 46,8% 46,1%

Fuera de España 53,2% 51,4%
África 23,9% 26,8%

Marruecos 22,5% 24,3%

Asia 9,6% 10,0%

Pakistán 8,6% 8,6%

América 12,5% 8,6%

Honduras 4,6% 2,9%

República Dominicana 1,1% 0,7%

Colombia 1,1% 0,7%

Perú 2,1% 1,4%

Ecuador 1,8% 1,8%

Europa 7,1% 6,1%

Rumanía 3,2% 2,5%

Ucrania 1,1% 0,7%

2,5%No consta padre, o su lugar de nacimientoFuente: Elaborado con microdatos de nacimientos 2023 (INE) por Alejandro 

Macarrón Larumbe. NB - Solo países de origen con 1% o más por parte de 

madre.

Tabla 7. Bebés de 2023 con madre residente en 

Tortosa por lugar de nacimiento de los padres
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De los municipios cercanos a Vinaroz en los que no es posible conocer por el INE estos 

desgloses de nacimientos, por tener menos de 10.000 habitantes -si bien cabría desear que sus 

respectivos ayuntamientos publicasen esa información, de tanto interés para sus ciudadanos, 

como sí es posible calcularla con exactitud con los microdatos del INE para quienes viven en 

municipios más poblados, como se ha hecho este informe para Vinaròs y otros lugares-, por los 

porcentajes de población empadronada por país de nacimiento, cabe esperar lo siguiente. 

-En Ulldecona habría porcentajes totales de nacimientos de padres extranjeros, y 

específicamente de africanos, con algún valor intermedio entre los de Benicarló y Tortosa. Es 

decir, más de un 50% de hijos de inmigrantes en total, y en torno a un 30% de padres africanos. 

También habría más bebés de padres europeos y menos de americanos, y un porcentaje 

apreciable de hijos de asiáticos / pakistaníes, pero muy inferior al de Tortosa. 

-En Alcanar, los porcentajes de bebés de inmigrantes serían muy elevados, si bien algo 

inferiores a los de Vinaroz globalmente: más altos de padres europeos, un poco más bajo de 

padres africanos y bastante más bajo de americanos, y asiáticos. 

-En San Jorge habría un alto porcentaje de bebés de europeos, similar al de Vinaròs de padres 

americanos, y mucho más bajo de padres africanos y asiáticos. 

-En Cálig habría un porcentaje similar al de Vinaroz de bebés de padres africanos, similar de 

hijos de europeos, e inferior de americanos y asiáticos. 
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Anexo II. Breve biografía del autor, Alejandro Macarrón Larumbe 

Alejandro Macarrón Larumbe, nacido en 1960 en Avilés (Asturias), es ingeniero de 

telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid (1982 – 1988) y tiene un Executive 

MBA por la escuela de negocios Madrid Business School – University of Houston (1992 – 1993). 

En materia de idiomas, es casi bilingüe en inglés, tiene muy buen nivel de francés e italiano, y 

cuenta además con nociones de portugués, alemán y chino. 

 

Su carrera profesional comenzó como ingeniero de I+D, redirigiéndola posteriormente 

a la consultoría de estrategia empresarial y corporate finance, dirección y lanzamiento de 

empresas. Ha trabajado en diversas áreas de gestión empresarial y sectores de actividad: 

farmacéutico, telecomunicaciones, audiovisual, prensa (papel y digital), tecnologías de la 

información, gran consumo, industrias manufactureras, aerolíneas, distribución, energía y 

banca, entre otros. Aparte de España, dispone de experiencia profesional internacional 

relevante en EEUU (dos años largos de estancia allí), Alemania, Italia, Francia, Reino Unido, 

Portugal, Puerto Rico, Perú, Brasil, México, la India y Arabia Saudí.  

 

Además de lo anterior, ha realizado investigaciones y actividades de difusión sobre 

diversas materias de tipo económico y sociológico, entre las que destacan la baja natalidad, el 

envejecimiento de la población y la inmigración, campo en el que puso en marcha y dirigió la 

Fundación Renacimiento Demográfico, y coordina el Observatorio Demográfico del CEU-CEFAS. 

Sobre este tema, ha escrito libros como “El suicidio demográfico de España” (2011) y “Suicidio 

demográfico en Occidente y medio mundo” (2017). También es autor del ensayo 

“Coopetencia. Cooperación y competencia en cada paso de nuestras vidas” (2006). 

 

 

Publicaciones y presencia pública de Alejandro Macarrón sobre 

temas demográficos 

 

Libros 

“El suicidio demográfico de España” (Ed, Homo Legens, 2011) 

“Características demográficas fundamentales de la Cataluña y el País Vasco españoles” (Editado 

por el Grupo Parlamentario ALDE del Parlamento Europeo, 2015) 

“Suicidio demográfico en Occidente y medio mundo”, en español inglés (Ed. CreateSpace, 

2017) 

 

Monografías del Observatorio Demográfico del CEU – CEFAS (publicadas de 2020 a 2025, en 

coautoría con Joaquín Leguina Herrán) 

“Balance provisional del trastorno demográfico de España en 2020” 

“I Barómetro Demográfico del CEU” 



35 
 

“Coronavirus y demografía en España. Cómo habría vivido España la pandemia del COVID-19 

con las ratios demográficas de hace 40 años” 

“Mortalidad española antes de la pandemia: de las más bajas del mundo” 

“Informe de coyuntura demográfica 2021” 

“Demografía del Viejo Continente, que es el continente viejo” 

“Demografía y mercado laboral en España” 

“La población infantil y juvenil en España” 

“Los hogares españoles” 

“Inmigración: un quinto de la España actual, más de un cuarto de la futura” 

“La inmigración en el mercado laboral español” 

 

“Mortalidad por covid-19 y sus efectos: balance provisional hasta finales de 2022” 

“Transformación y crisis de la institución matrimonial en España” 

“Demografía del aborto en España” 

“El divorcio en España” 

“Cataluña: declive demográfico de una sociedad multicultural” 

“La soledad en España” 

“Iberoamérica: de los grandes crecimientos poblacionales al invierno demográfico” 

“Demografía vasca: de Euskal Herría a Euskal Erial”. 

 

Presencia en medios de comunicación 

Ha publicado en torno a un centenar de artículos sobre temas demográficos, y le han 

hecho varios cientos de entrevistas entre prensa, radio y TV, principalmente en medios 

españoles (Expansión, ABC, El Mundo, La Razón, El Español, El independente, El Economista, La 

Nueva España, La Voz de Galicia, Revista de Libros, Onda Cero, COPE, 13 TV, Intereconomía, 

Cadena SER, Radio Nacional de España, esRadio, Radio Libertad, Radio Canarias, Cuatro, TVE-1, 

Telemadrid, Libertad Digital, Periodista Digital, Vozpópuli, The Objective, etc.). También le han 

hecho entrevistas en medios internacionales como “The Guardian”, “AP News”, “Time 

Magazine”, “Bloomberg”, “The Wall Street Journal”, “Sunday Times”, etc.  

 

Conferencias 

En torno a un centenar de conferencias, en España y el extranjero. Entre ellas, dos 

exposiciones sobre el problema de la baja natalidad y sus consecuencias en la Asamblea de 

Madrid, una en el Senado y otra en Bruselas en la sede del Parlamento Europeo. 

 


