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Resumen 

 

En este trabajo estudiamos la vulnerabilidad de la población extranjera de la ciudad de 

Valladolid. Como se concentran en los barrios periféricos y desfavorecidos, analizamos estos 

barrios para saber si el residir en ellos influye en su situación. Determinamos cuáles son sus 

principales problema en relación con aspectos sanitarios, laborales y residenciales y terminamos 

por expresar sobre un mapa las diferencias espaciales y donde se localizan los residentes 

extranjeros más vulnerables.  

 

Palabras clave: Vulnerabilidad, inmigración, extranjeros, Valladolid. 

 

Abstract 

 

In this work we study the vulnerability of the foreign population of the city of Valladolid. As they 

are concentrated in peripheral and disadvantaged neighborhoods, we analyze these 

neighborhoods to find out if residing in them influences their situation. We determine what their 

main problems are in relation to health, labor and residential aspects and we end up expressing 

on a map the spatial differences and where the most vulnerable foreign residents are located. 

 

Key Words: Vulnerability, immigration, foreigners, Valladolid. 
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1 Introducción 

 

La llegada de población extranjera a España aporta grandes beneficios al país, que 

principalmente están asociados a un necesario rejuvenecimiento y a la aportación de mano de 

obra (Consejo Económico y Social, 2019). Sin embargo, no es fácil para ellos residir en un país 

que no es el suyo y al que llegan en muchas ocasiones sin nada. La adaptación es difícil y pueden 

tener problemas en su vida diaria que motiven el que tengan una calidad de vida menor que las 

personas nacidas en España.  

Hay estudios que indican que los extranjeros son más vulnerables que los nacionales, entre los 

que destaca la Adenda 2006 del análisis urbanístico de barrios vulnerables (Hernández (Dir.), 

2006). El que tengan más vulnerabilidad y peor calidad de vida puede dificultar su integración, 

generando un problema social.  

El gobierno de España con la aprobación de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre 

derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, indica en su artículo 

2 que “Los poderes públicos promoverán la plena integración de los extranjeros en la sociedad 

española, en un marco de convivencia de identidades y culturas diversas sin más límite que el 

respeto a la Constitución y la ley”. Por este motivo, investigar la vulnerabilidad de los 

inmigrantes que llegan a España es un tema de interés, ya que investigar sobre ello puede 

contribuir a mejorar su integración en la sociedad. 

Personalmente, el motivo por el cual he decidido investigar este tema es porque siento interés 

por conocer y valorar como es la situación social en la que está inmersa la población inmigrante. 

He observado que hay casos en los que no se relacionan con la población nacional ni tampoco 

con los inmigrantes de diferente nacionalidad a la suya, con lo que corren el riesgo de no 

integrarse. Esto me ha llevado a pensar en los problemas personales que pueda tener cada uno 

y en si son estos los que les hacen alejarse de la sociedad. Por otra parte, he observado que los 

hijos de estos si comparten su vida y hacen amigos de diferentes nacionalidades, a través de la 

escolarización, dada la obligatoriedad de la enseñanza en nuestro país. Este último factor 

también lleva a pensar que los problemas que tengan en la vida diaria los adultos puedan hacer 

que no se integren. 
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En definitiva, la observación de su situación me ha llevado a hacerme unas preguntas, que sirven 

de base a esta investigación:  

 

¿Tienen los inmigrantes problemas y dificultades diferentes 

de las que puedan tener los españoles? ¿Son más 

vulnerables y esto hace que les cueste más integrarse?  

 

 A partir de estas preguntas, he establecido como objeto de estudio en este trabajo a la 

población extranjera que reside en la ciudad de Valladolid. Los objetivos que se pretenden 

alcanzar con esta investigación son tres: 

 

- Conocer los problemas de los ciudadanos de procedencia extranjera de Valladolid. 

- Determinar si estos problemas influyen en su vulnerabilidad, aumentándola o 

disminuyéndola. 

- Distinguir si estos problemas son diferentes según las zonas de la ciudad. 

 

Vamos a valorar la situación en la ciudad de Valladolid, por ser la ciudad en la que resido. Como 

se explica más adelante, es una ciudad que tiene población extranjera en un porcentaje algo 

menor que la media nacional, en la cual no hay excesivos problemas con respecto a la 

integración.   

Inicialmente estudiaremos la vulnerabilidad para definirla y reconocerla en las diferentes áreas, 

teniendo en cuenta que los estudiosos no han conseguido una definición universal o global por 

ser un concepto muy subjetivo y que afecta a muchas áreas. 

Tras analizar anteriores trabajos relacionados con el tema y realizar el trabajo de campo, hemos 

descubierto que se pueden distinguir diferentes tipos de vulnerabilidad. Hay dos tipos 

principales de vulnerabilidad, de los que solo nos interesa uno, el cual se divide en diferentes 

ejes o dimensiones:  

- Vulnerabilidad antropológica: es una vulnerabilidad propia de la condición humana, 

común a todos los seres humanos sin distinción (enfermedad, muerte, corrupción, 

dolor, sufrimiento, etc.). 
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- Vulnerabilidad Social: nos indica la posibilidad de que las personas puedan ser dañadas 

o heridas por diferentes motivos que están vinculados con la sociedad. Entre estos 

factores o motivos tenemos 3 fundamentales, que son considerados como 

ejes/dimensiones de vulnerabilidad: el laboral, el social y el sanitario. Alrededor de estos 

tres ejes vamos a organizar la investigación. 

Tras el apartado dedicado a los conceptos básicos, continuamos desarrollando la trayectoria de 

la inmigración en Castilla y León y en España, ya que teniendo en cuenta la historia migratoria 

de nuestro país y, especialmente, de Castilla y León, ayuda a conocer los factores que influyeron 

en el desarrollo del Valladolid actual y poder entender los movimientos de la población y sus 

causas en el municipio. Acabado este paso, pasamos a exponer los datos que caracterizan a la 

población extranjera vallisoletana en la actualidad. 

 

Para realizar la investigación he llevado a cabo veinticinco entrevistas personales. La inmensa 

mayoría han sido realizadas a personas que trabajan en el ámbito de la salud, motivado por que 

tengo fácil acceso a ellos debido a que familiares muy cercanos y amistades trabajan en ese 

ámbito. Aun así, no he querido centrarme en la vulnerabilidad sanitaria y he preferido hacer una 

investigación más amplia incorporando cuestiones sobre problemas sociales y laborales. Las 

personas que trabajan en el sector sanitario en muchas ocasiones llegan a conocer a sus 

pacientes y sus problemas en todos los ámbitos, por lo que he creído que pueden aportar 

información de interés en cuestiones más allá de las sanitarias. 

Las preguntas realizadas se exponen en el apartado de metodología, y las características de las 

entrevistas en el anexo I. 

Como resultado, he caracterizado a los extranjeros que residen en las zonas vulnerables de 

Valladolid, en la idea de que esto puede ayudar a entender las cuestiones que se detallan más 

adelante. También he realizado una tabla en la que resumo cuales son los principales problemas 

que tienen los extranjeros en los ejes laboral, social y sanitario. Seguidamente, para ofrecer una 

perspectiva territorial, ofrezco un mapa en el que distingo si los problemas son diferentes en 

función de la zona de la ciudad. La ciudad ha sido dividida en zona norte, sur, este y centro, para 

definir los principales problemas de cada zona.   
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2 Metodología 

 

Las metodologías que son utilizadas en los estudios de los casos de vulnerabilidad son diferentes 

entre sí, pero tienen en cuenta conceptos que son similares. En todo estudio es básico recoger 

datos para conocer a la población que se estudia. Los datos utilizados pueden ser 

proporcionados por estamentos oficiales. en España principalmente proceden del Censo de 

Población y Viviendas (Ministerio de Fomento e Instituto Juan de Herrera DUYOT, 2010). Otra 

forma de hacerlo es mediante la realización de entrevistas a la población que vive o trabaja en 

la zona estudiada o que es conocedora del territorio y de sus habitantes por diferentes motivos. 

Uno de los problemas con los que se encuentran los expertos que estudian la vulnerabilidad en 

ciudades es la falta de información en escalas por debajo de un municipio. Expertos reconocen 

que este problema es un grave inconveniente por la escasa información que se encuentra sobre 

datos relevantes en escalas pequeñas.  

Se pueden encontrar datos a escala de sección censal, pero a fecha de 21-6-2022 son muy 

antiguos al estar referidos al año 2011. Además, existen espacios que pueden ser vulnerables 

pero ser más pequeños que una sección censal, con lo que no se encuentra información sobre 

ellos. En la ciudad de Valladolid ocurre este problema, como por ejemplo en “la Cuesta de la 

Maruquesa” o la zona de “Vadillos Este”, que son vulnerables pero más pequeños que una 

sección censal. 

Una forma de solventar estos inconvenientes es obteniendo la información a través de trabajo 

de campo, de manera que podamos conocer la perspectiva de la población que circule, viva o 

trabaje en la zona que se quiere investigar. 

Si se opta por realizar trabajo de campo, se recoge la información con métodos de tipo 

cualitativo, preguntando a la población que conoce o vive en la zona estudiada. Los métodos o 
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técnicas más utilizados para ello son las entrevistas y los mapeos colectivos. Después de esto, se 

analiza toda la información recogida para obtener unas conclusiones. 

 

En este trabajo, en primer lugar hemos utilizado información estadística para conocer la 

situación de la población extranjera de Valladolid y algunas de sus características, para luego 

realizar entrevistas que nos ayuden a conocer sus problemas. Nos hemos centrado en los 

inmigrantes de los espacios vulnerables, por que según indica González-Leonardo (2019) en su 

estudio de la segregación en Valladolid, es donde tienden a concentrarse. 

Antes de ello, hemos analizado a fondo el concepto de vulnerabilidad, porque si no tenemos 

una definición concreta de la palabra vulnerabilidad no podemos estudiarla. Una vez definida 

abordamos el estudio desde tres puntos de vista: la vulnerabilidad laboral, residencial y 

sanitaria. 

 

Al principio buscamos toda la información de la población extranjera en la ciudad de Valladolid 

a través del censo municipal. Esta información aparecía según los distritos municipales y según 

los barrios de la ciudad.  

Después de esto buscamos los estudios realizados por el Ministerio de Fomento de España, para 

conocer los barrios vulnerables del país, centrándonos en la ciudad de Valladolid. Estos estudios 

se realizaron en tres décadas: 1991, 2001 y 2011; valorando diversos indicadores (demográficos, 

nivel educativo, indicadores de vivienda y de estructura del hogar). Mas tarde, se utilizaron datos 

del Ayuntamiento de Valladolid. 

Estos datos han sido útiles para conocer los barrios vulnerables de Valladolid, lo que fue de 

ayuda a la hora de plantear las preguntas a los entrevistados y para conocer si los problemas de 

los extranjeros son diferentes o iguales a los de aquellos que viven en barrios que no son 

vulnerables. 

 

Durante el proceso de trabajo de campo han surgido algunas dificultades. A la hora de realizar 

entrevistas comenzamos por visitar organizaciones no gubernamentales de la ciudad. Algunas 

nos facilitaron algo de información, entre ellas Cruz Roja y Caritas, pero el problema surgió 

porque otras como fueron el Banco de Alimentos y el Albergue municipal de indigentes no se 

mostraron conformes con realizar una entrevista, aunque no expusieron los motivos del rechazo 

a ser entrevistados, y no facilitaron ninguna información. Sobre todo por este motivo y por 
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conocer personal que trabaja en el ámbito de la salud decidimos centrarnos más en el campo 

sanitario a la hora de hacer entrevistas, pero sin dejar de lado el resto de dimensiones en las 

preguntas. 

 

Pasamos a describir la forma en que hemos tratado los tres ejes o dimensiones considerados en 

este trabajo.  

Para planificar y preparar las entrevistas desde la perspectiva residencial se ha revisado y tenido 

muy en cuenta el estudio que fue realizado por el Instituto Juan de Herrera y el Grupo de 

Investigación en Arquitectura, Urbanismo y Sostenibilidad y la Universidad politécnica de 

Madrid titulado “Estudio de Vulnerabilidad residencial y social en las grandes ciudades 

españolas 2001- 2011”.  

 

VULNERABILIDAD RESIDENCIAL  

 

Todas las ciudades de España tienen alguna vulnerabilidad y cuando se estudia a nivel residencial 

hay que tener en cuenta diversos indicadores, entre ellos tenemos: 

 Accesibilidad: es el concepto que define a una vivienda sin barreras arquitectónicas y 

además que se adapta a las necesidades de las personas que viven allí. 

 Estado de conservación: valorándose el deterioro y los daños producidos y que no han 

podido ser mejorados. 

 Viviendas vacías: que suponen un riesgo de ocupación y riesgo de derrumbe al residir 

en una vivienda en malas condiciones. 

 Viviendas principales en alquiler: suponen una movilidad continua de población con los 

problemas que eso conlleva, vecinos nuevos, mudanzas y la adaptación al barrio. 

 Viviendas con más de 30 años de antigüedad: que son las más asequibles 

económicamente para la población inmigrante pero suponen un riesgo al no disponer 

de recursos económicos para las posibles mejoras que necesita estas viviendas.  

Teniendo en cuenta estas ideas, al analizar este tipo de vulnerabilidad planteamos una serie de 

preguntas relacionadas. De las que se obtuvo mayor cantidad de información fue de las 

siguientes. 

 ¿Cómo son de grandes las viviendas de los extranjeros? 
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 ¿Es más habitual que vivan de alquiler que en propiedad? 

 ¿La vivienda desperfectos? 

 ¿Tienen ascensor en el edificio? 

 

VULNERABILIDAD LABORAL 

 

Teniendo en cuenta las hipótesis y teorías expuestas más adelante, en el apartado dedicado a 

analizar el estado de la cuestión, los autores expertos en el tema se han planteado una serie de 

preguntas. De las que más información se ha sacado una vez planteadas a los entrevistados es 

de las siguientes. 

 

 ¿Qué tipo de trabajos tiene la población extranjera? 

 ¿Cuánto dinero ganan en sus respectivos trabajos? 

 ¿Tienen ayudas económicas desde las ONG?  

 ¿Con que objetivo se entregan estas ayudas? 

 

VULNERABILIDAD SANITARIA 

 

Para conocer la vulnerabilidad de la población extranjera en el ámbito sanitario hemos realizado 

entrevistas a los diferentes trabajadores existentes en los centros de salud de Valladolid capital. 

Hemos acudido a distintos centros de salud centrándonos en los localizados en los barrios 

vulnerables de Valladolid: Barrio España, La Victoria, Magdalena, Huerta del Rey, Delicias II, 

Pajarillos y Circular.  

El personal que hemos entrevistado constituye todo el equipo al completo a los diferentes 

niveles existentes en el ámbito hospitalario, desde el Trabajador Social a Personal 

Administrativo, además de Enfermeras, Matronas, Pediatras y Médicos de Familia. El número 

de personas entrevistadas relacionadas con la salud han sido veintidós. 

Hemos elegido los centros de salud de los barrios que consideramos vulnerables porque son los 

que tienen un mayor número de población inmigrante.  
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Acerca de los problemas en la recogida de datos, aunque hemos elegido al personal más antiguo 

y con más conocimiento de la problemática, lo más habitual es que la población entrevistada no 

conozca objetivamente la respuesta, aunque si tienen una percepción subjetiva muy definida y 

coincidente. Hay que dejar claro que en algunos casos la población entrevistada no contesta por 

miedo a equivocarse y porque, como hemos mencionado anteriormente, no conoce de forma 

objetiva lo preguntado. 

Las entrevistas se centraron sobre todo en cuatro preguntas, a responder según la percepción y 

las experiencias de las personas entrevistadas: 

 ¿Cuál es el Porcentaje de población inmigrante atendida en el centro de salud? 

 ¿Cuál es frecuentación de visitas al médico? ¿Qué patologías son las más habituales? 

 ¿Existen problemas lingüísticos que dificulten la comunicación? 

 Descríbanos su percepción del uso de la salud pública por la población inmigrante en tu 

centro de salud. 
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3 Migraciones y vulnerabilidad.  

 

Los movimientos migratorios se producen desde que existe el ser humano. Para introducir el 

tema, dentro de este apartado hablamos de movimientos a lo largo de la historia en el mundo, 

para pasar a hablar de nuestro país en el pasado y como se presenta el asunto hoy en día. 

Después pasamos a definir lo que es la vulnerabilidad y a relacionarla con los movimientos 

migratorios. 

 

3.1 Movimientos migratorios: inicios y aproximación a la situación actual en el 

mundo 

 

La migración se define en la Real Academia Española como “Desplazamiento geográfico de 

individuos o grupos, generalmente por causas económicas o sociales” (RAE, 2021). Estos 

movimientos se producen desde la prehistoria, y no han cesado hasta la actualidad. Esto nos 

indica que el inmigrante es aquella persona que se desplaza en busca de trabajo o de nuevas 

oportunidades económicas, para reunirse con sus familiares o para escapar de conflictos o de 

persecuciones. 

 

Durante la prehistoria, el ser humano era un nómada que migraba a lugares en busca de 

alimento tanto vegetal como animal y un lugar para descansar, así como en busca de un entorno 

natural adecuado, en relación con el clima, la circulación atmosférica y de los océanos y la 

evolución de las especies. El Homo Sapiens se desarrolló en el continente africano hace 

aproximadamente 100.000 años, desde donde emigró por todo el planeta buscando alimento. 

Ante problemas como la escasez de agua, sequias, inundaciones o escasez de alimentos, ha 

estado en constante movimiento desde entonces (Carbonell, 2011; Fernández, 2007). 

Se diseminaron por Eurasia y zonas de América, hasta la llegada del neolítico, en el que 

descubrieron la cultura agraria y comenzó a crear asentamientos estáticos, inicialmente en 

zonas de Papúa-Nueva Guinea, China, Mesopotamia, México…, como se muestra en el Mapa 1. 

Pero los movimientos migratorios no cesaron, y los humanos continuaron movilizándose hasta 

la actualidad en busca de mejorar su calidad de vida. 
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Centrándonos en el panorama actual, Europa y Asia han sido los continentes que han acogido 

un mayor número de inmigrantes internacionales, a pesar de que en el periodo de tiempo desde 

los años 90 hasta la segunda década del siglo XXI se ha registrado un aumento en la migración 

internacional en todos los continentes. A pesar de estos datos las tendencias muestran que la 

mayoría de los desplazamientos se producen en el interior de los países.  

En el año 2009 se contabilizaron 740 millones de desplazados internos; a diferencia de los 

migrantes internacionales, que presentaron un 3.6% del total de los desplazamientos 

únicamente. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta para entender mejor el fenómeno 

es la “lotería del nacimiento”. Esto indica como grupos de ciertas nacionalidades tienen muchas 

más posibilidades de acceder a visados y acuerdos de exención de visados. Este elemento está 

ligado al índice de desarrollo humano de esos países.  

Aquellos países con un índice de desarrollo humano que es elevado son destinos importantes y 

populares entre los migrantes. En cambio los migrantes procedentes de países con un índice de 

desarrollo humano más bajo tendrán dificultades a la hora de emigrar legalmente y tendrán que 

recurrir a métodos de desplazamientos ilegales. 

 

Mapa 1: La agricultura y su difusión durante el Neolítico. FUENTE: Imagen tomada de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Neol%C3%ADtico 

 

  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Neol%C3%ADtico
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3.2 Concepto de vulnerabilidad y su relación con la inmigración 

 

Según la Real Academia Española (RAE, 2022) la Vulnerabilidad es definida como una “cualidad 

de vulnerable” y también como “Que puede ser herido o recibir lesión, física o moralmente”. 

Procede del latín “vulnus” (herida) y “abilis” (que se puede) y al añadir el sufijo “dad” se hace 

referencia a una cualidad. Esta no es la única definición de este concepto. Se han establecido 

una gran multitud de definiciones y hay gran controversia al respecto. Hay que tener en cuenta 

que la vulnerabilidad es un concepto muy subjetivo y con muchas definiciones válidas porque 

no hay una base igual en todas las definiciones. Este concepto se emplea en diferentes ciencias, 

siendo aplicada inicialmente a personas, animales y edificios. Pasamos a describir los diferentes 

tipos de vulnerabilidad. 

Una definición ampliamente aceptada es la ofrecida por el Departamento de Asuntos 

Económicos y Sociales de la ONU, que nos dice “En esencia, la vulnerabilidad puede definirse 

como un estado de elevada exposición a determinados riesgos e incertidumbres, combinado 

con una capacidad disminuida para protegerse o defenderse de ellos y hacer frente a sus 

consecuencias negativas. La vulnerabilidad existe en todos los niveles y dimensiones de la 

sociedad y es parte integrante de la condición humana, por lo que afecta tanto a cada persona 

como a la sociedad en su totalidad”. 

Los expertos hablan de varios tipos de vulnerabilidad. A nosotros nos interesa la social, pero no 

se puede olvidar que existe una vulnerabilidad que es intrínseca a todos los seres humanos, por 

el mero hecho de serlo, que es la vulnerabilidad antropológica. En palabras de J. García Araque 

(2021: Pág. 22 y 23) “Hay quien entiende que existe una fragilidad intrínseca a todas las personas 

por su condición de humanas que se denomina como vulnerabilidad antropológica.”).  

 

VULNERABILIDAD SOCIAL COMO PROCESO  

 

En 1970 se introduce el concepto a nivel social. “En alusión a la posibilidad de que personas, 

familias o comunidades sean susceptibles de padecer un daño como consecuencia del impacto 

de diferentes tipos de transformaciones sociales. La expansión de esta visión da lugar a la 

denominación de vulnerabilidad social” (García Araque, 2021: Pág. 22 y 23). 

Si recurrimos de nuevo a la RAE, y analizamos por separado los conceptos “vulnerabilidad” y 

“social”, vemos que social según la RAE es: “de la sociedad humana o que tiene relación con 
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ella”. Por ello, la vulnerabilidad social nos indica la posibilidad de que las personas puedan ser 

dañadas o heridas por motivos vinculados con la sociedad.  

Atendiendo a este aspecto, la vulnerabilidad social se limita a un grupo de individuos que tienen 

una mayor posibilidad de sufrir daños que el resto de la población. Se podría instaurar una 

definición genérica uniendo los conceptos vulnerabilidad y social que dijera los siguiente: 

“situación en la que se encuentran determinados individuos o grupos de personas debida a la 

cual corren mayor riesgo que otros de sufrir un daño que modifique sus condiciones de vida” 

(García Araque, 2021: Pág. 23). 

La vulnerabilidad es vista como un proceso por los expertos en el tema, por este motivo hay 

autores que opinan que es un paso previo a la exclusión social, es decir, como una situación de 

riesgo que puede acabar en un proceso de exclusión en el futuro, debido a la existencia de 

debilidades o de vulnerabilidades presentes. Esto quiere decir que las personas o colectivos 

vulnerables son sectores de la población que tiene elevadas posibilidades de encontrarse 

excluida en un futuro próximo. 

Generalmente aparece cuando no se actúa de manera correcta sobre los problemas que tiene 

la población vulnerable. Por este motivo es tan importante investigar y actuar sobre la 

vulnerabilidad social. Alguien vulnerable puede o no estar desconectado de la sociedad, pero 

alguien excluido siempre está desconectado, es una característica imprescindible para poder 

definirlo. 

En España tenemos como referencia para analizar la exclusión al Plan Nacional de Acción para 

la Inclusión Social (PNAIN) 2013- 2016, que nos dice que es un “Proceso de perdida de 

integración o participación de las personas en la sociedad y en los diferentes ámbitos 

económico, político y social” (PNAIN, 2013). Son muchos los factores que pueden provocar la 

falta de integración en la sociedad, pero no hay consenso sobre cuales utilizar para su estudio, 

lo mismo que ocurre con la vulnerabilidad. 

 

VULNERABILIDAD URBANA  

 

Teniendo en cuenta que el estudio que vamos a hacer más adelante es en una ciudad, hay que 

hacer referencia a la vulnerabilidad urbana, que surge en el momento en que se aplica la noción 

de vulnerabilidad social a un espacio de urbano. A la hora de centrarnos en este tipo de espacios 

en concreto hay que tener en cuenta una serie de aspectos, como que las ciudades son 
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actualmente espacios referentes de las sociedades modernas, por el territorio que ocupan, por 

el elevado porcentaje de población que concentran y por su tremendo poder económico. 

Poniendo a España como ejemplo, decir que tenía en el año 2018 un 80% de población 

residiendo en ciudades.  

Al igual que ocurre con la vulnerabilidad y la exclusión social, son muchas las definiciones de 

vulnerabilidad urbana. Una muy utilizado es que nos ofrece el Ministerio de Fomento de España 

en su Análisis urbanístico de Barrios Vulnerables (Ministerio de Fomento e Instituto Juan de 

Herrera DUYOT, 2010: Pág. 5): “potencialidad de que la población de un determinado espacio 

urbano concreto sea afectada por alguna circunstancia adversa”. 

Otra también muy usada por los expertos en el tema es de las Naciones Unidas: “Proceso de 

malestar en las ciudades producido por la combinación de múltiples dimensiones de desventaja, 

en el que toda esperanza de movilidad social ascendente, de superación de su condición social 

de exclusión o próxima a ella, es contemplada como extremadamente difícil de alcanzar. Por el 

contrario, conlleva una percepción de inseguridad y miedo a la posibilidad de una movilidad 

social descendente, de empeoramiento de sus actuales condiciones de vida” (Ministerio de 

Fomento e Instituto Juan de Herrera DUYOT, 2010: Pág.5). 

En definitiva, al incorporar el vocablo” urbano” lo que se hace es hablar de áreas en las que se 

concentran población vulnerable y no se habla de la propia población vulnerable. Esta población 

tiende a concentrarse en zonas determinadas en las que la mayor parte de sus habitantes son 

más vulnerables que aquellos que residen en otras áreas. 

 

3.3 Vulnerabilidad de la población extranjera: estado de la cuestión 

 

España por su localización geográfica es un país en el que transita y reside mucha población 

migrante, tanto de forma legal como ilegal. En el 2019 según indica la ONU un 12.9 % de la 

población es inmigrante siendo el 52% mujeres y el 47% hombres. La mayoría de los inmigrantes 

que viven en España proceden de Iberoamérica (36 %), le siguen después los procedentes de la 

Unión Europea (34%) y del Norte de África (14 %) (Asociación para las Naciones Unidas de 

España, 2022).  

Las causas que motivan su llegada a España son en la mayor parte de los casos la búsqueda de 

mejorar la economía familiar, con mejores ofertas de empleo y salarios más elevados que en su 
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país de origen, además de mejor calidad de vida y poder tener mayores oportunidades 

educativas para sus hijos. 

En atención a los ejes o dimensiones que se refirieron anteriormente (Introducción), pasamos 

ahora a valorar las dimensiones o ejes en los cuales la vulnerabilidad de la población inmigrante 

se hace visible. 

 

VULNERABILIDAD EN SALUD 

 

Diferentes tratados y convenciones como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

Contra la Mujer o la Convención sobre los Derechos del Niño, reconocen el derecho de toda 

persona a la salud y a tener una asistencia médica bajo los principios de igualdad y no 

discriminación. 

Dentro del campo de la salud numerosas organizaciones no gubernamentales, entre las que 

destaca “Médicos en el mundo”, tienen la obligación moral de atender a población inmigrante 

en situación irregular, cubriendo de esta manera el vacío legal que sufren estas personas en 

nuestro país. 

Médicos del Mundo trabaja para promover el derecho a la salud, considerado como el completo 

bienestar físico, psíquico y social, y no solo como una simple ausencia de enfermedad. Para ello, 

según indican en su página web, incorporan un enfoque antropológico, de derechos humanos y 

de género. Apuestan por una cobertura sanitaria universal que ofrezca a todas las personas 

acceso a servicios de atención, prevención y promoción de la salud, garantizando a la vez el 

acceso a tratamientos y a medicamentos independientemente de los recursos económicos que 

pueda tener cada persona (Médicos del mundo, 2022a, 2022b). 

No obstante, en España desde la entrada en vigor del Real Decreto Ley 16/2012 de 20 de abril – 

así como el Real Decreto 1192/2012 que lo desarrolla – las personas migrantes en situación 

irregular han perdido el derecho de acceso a la asistencia sanitaria normalizada del que 

disfrutaban hasta ese momento. 

El Real Decreto Ley 16/2012 no sólo ha afectado a personas de origen extranjero. Así, la 

exclusión de determinados medicamentos de la lista de los financiados públicamente y la 

profundización en el sistema de copagos ha tenido consecuencias para la población general, en 



18 | 61 

Universidad de Valladolid 

Miguel Herrero Corona 

especial sobre los grupos sociales más vulnerables, poniendo en serio riesgo su derecho a la 

salud. 

Los individuos presentan vulnerabilidad en salud o, dicho de otra forma, en el ámbito sanitario, 

cuando existen disparidades en el acceso a la salud, relacionados con diferentes motivos, entre 

los que se pueden destacar la condición de pobreza, la pertenencia a minorías étnicas o raciales 

y la falta de cobertura médica.  

Para evitar este tipo de vulnerabilidad es fundamental proporcionar una cobertura sanitaria 

universal que ofrezca a todas las personas acceso a servicios de atención, prevención y 

promoción de la salud, garantizando a la vez el acceso a tratamientos y medicamentos 

independientemente de sus recursos económicos. 

 

VULNERABILIDAD LABORAL     

 

Los individuos presentan vulnerabilidad atendiendo al espacio laboral por la inestabilidad o 

precariedad que presenta en el trabajo, lo cual está relacionado con la pobreza, ya que el trabajo 

es el principal recurso para conseguir ingresos. 

Es bastante probable que un proceso de reflexión sobre el término de exclusión derive en la 

conclusión de que éste está relacionado con la pobreza, con una simple falta de ingresos 

monetarios, es decir, con la ausencia y precariedad del trabajo en las sociedades capitalistas. 

Parece normal que en las sociedades desarrolladas la carencia de ingresos se relacione muy 

directamente con el desempleo, puesto que el trabajo es el principal recurso que permite la 

obtención de ingresos. 

Sin embargo, no se puede olvidar que tanto en alusión a la vulnerabilidad como a la exclusión, 

estamos antes cuestiones que van más allá de lo laboral. Es mucho más amplio, puesto que hace 

referencia a los derechos civiles, políticos y sociales y no simplemente a carencias materiales 

(Marshall, 1997).  

Existe un amplio elenco de teorías que tratan de explicar la mayor vulnerabilidad de los 

trabajadores extranjeros en el mercado de trabajo, no obstante se han seleccionado las que se 

consideran más apropiadas para comprender la situación de los trabajadores inmigrantes en el 

mercado de trabajo español 

La teoría del capital humano (Becker, 1983; Jonung, 1996; Schultz, 1983) trataría de explicar la 

situación de exclusión en el mercado laboral haciendo referencia a las características personales 
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del trabajador. Aunque atiende en especial a la cualificación y la experiencia laboral también 

menciona como condicionantes a los movimientos migratorios. 

La teoría institucionalista de la dualidad del mercado laboral, que promulgaron Doeringer y Piore 

(1985), que es más conocida como la teoría de la segmentación, que postula la distinción entre 

un mercado primario que tiene unas adecuadas condiciones laborales y salariales, así como 

oportunidades de ascenso, frente a un mercado secundario que se caracteriza por tener peores 

condiciones, alta rotación y baja promoción. Una gran proporción de trabajadores inmigrantes 

está situada en puestos de trabajo del mercado secundario, de ahí un mayor riesgo de ver 

reducida su calidad de vida con respecto a los pertenecientes al conocido como mercado 

primario.  

Según la hipótesis de la aglomeración, las relaciones entre los individuos tendrían presente en 

todo momento con una discriminación étnica, según (Bergmann, 1974). Esto sería el motivo por 

el cual los trabajadores inmigrantes se concentrarían en las ocupaciones que tienen un bajo 

coeficiente de discriminación.  

Las aportaciones de todas estas teorías resultan complementarias entre sí, es decir, todas ellas 

aportan algo de claridad explicativa a la marginalidad social del trabajador que tiene origen 

inmigrante. 

Los datos analizados hasta ahora por los expertos mencionados permiten concluir que los 

trabajadores extranjeros están encontrando mayores dificultades para la adaptación a la 

situación de crisis económica, con tasas de paro superiores a la tasa media, con salarios menores 

que los de los españoles y mayores riesgos de pobreza. Por tanto, se puede afirmar que la 

vulnerabilidad de la población extranjera en el mercado laboral es mayor que la de la población 

autóctona. 

 

Podemos aproximarnos a dichas causas analizando al menos cinco razones: 

 

 Los trabajadores extranjeros están sobrerrepresentados en las ocupaciones de baja 

cualificación. 

 El sector de la construcción representaba en 2008 para los trabajadores extranjeros 

18%. 

 El exceso de contratación temporal, que no mejora con la antigüedad laboral en la 

misma proporción que los españoles. 
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 La rigidez normativa, ya que la principal restricción en los canales de entrada al mercado 

de trabajo español se focaliza en la aplicación de la denominada “situación nacional de 

empleo”. 

 El descenso del poder de negociación de los españoles, y que la situación de crisis ha 

provocado que los empleos que muchos españoles y muchas españolas rechazaban sean 

ahora un objetivo para los primeros. 

 

VULNERABILIDAD RESIDENCIAL 

 

Los individuos presentan vulnerabilidad en el espacio residencial cuando sus viviendas están mal 

conservadas o en estado deficiente respecto al resto de viviendas de la zona. A su vez aparece 

el concepto de segregación residencial que es la diferenciación espacial de un colectivo en un 

territorio determinado, implicando una distribución desigual. También podría definirse como el 

grado en que dos o más grupos de población que comparten un entorno común viven separados 

los unos de los otros. 

Además hay que tener en cuenta la capacidad de elección residencial a la hora de estudiar la 

segregación, es decir, si responde a un hecho voluntario (elección residencial auto-escogida), o 

involuntario porque deviene de un proceso discriminatorio. 

Los estudios sobre la segregación residencial de la población extranjera en España coinciden con 

los patrones de asentamiento observados en otros países del Sur de Europa.  Los indicadores 

espaciales son moderados  y  decrecen durante el boom inmigratorio y, generalmente, también 

en el transcurso de la crisis económica. 

Según los datos del censo de 2011, las viviendas cuya persona principal había nacido en España 

y era menor de 60 años tenían una superficie media de 86,8 m², con un promedio de 2,6 

personas por hogar (Cuadro 1). Las viviendas con un individuo alóctonos como persona principal 

eran 10 m² más pequeñas y el número medio de miembros se incrementaba hasta 3,3. Tan solo 

el 2,7% de los hogares españoles consideraba que su vivienda presentaba un estado deficiente, 

frente al 6,6% de los extranjeros. El 13,1% de los autóctonos y el 64,1% de los alóctonos vivían  

en  régimen  de  alquiler,  y  la  antigüedad  media  de  las  viviendas  de  los segundos era nueve 

años superior. 

Las aportaciones sobre la segregación residencial de la población extranjera en las grandes 

ciudades sudeuropeas y españolas son abundantes, pero son escasos los que tratan  ámbitos  
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urbanos  de  menor  tamaño.  Un trabajo interesante es el realizado por Miguel González-

Leonardo, precisamente realizado en la ciudad de Valladolid, el cual será tenido muy cuenta en 

el presente estudio, por tratar la ciudad objeto de estudio. En él, se plantea un estudio de caso 

de gran interés aplicado a Valladolid  (González-Leonardo, 2019). 

En el mencionado trabajo, la segregación residencial se entiende como la diferenciación espacial 

de un colectivo en un territorio determinado, e implica una distribución desigual. También 

podría definirse como el grado en que dos o más grupos de población que comparten un entorno 

común viven separados los unos de los otros. 

Las pautas de asentamiento de la población extranjera en Valladolid reflejan los  patrones  

residenciales  de  la  inmigración  en  las  ciudades  españolas  y sudeuropeas de mayor tamaño, 

aunque se observan algunos rasgos característicos. Los niveles de segregación espacial son 

semejantes (moderados y decrecientes) y las condiciones  habitacionales  son  algo  mejores,  

aunque  siguen siendo  más precarias que las de la población autóctona. 

Se registran niveles de concentración más elevados, y crecientes en el tiempo, entre los 

inmigrantes marroquíes que residen en las ciudades medias), un resultado que corrobora los 

hallazgos de nuestro caso de estudio. Checa y Arjona (2007) apuntan que existe un nivel de  

rechazo  importante  entre  la  población  autóctona  a  compartir  espacios residenciales con los 

magrebíes, y también entre los propios inmigrantes de otras nacionalidades; sin embargo, el 

recelo hacia los latinoamericanos y europeos del este está menos extendido, pues la proximidad 

cultural es mayor. 

Los latinoamericanos son un colectivo muy feminizado, con una tendencia significativa hacia la 

reagrupación familiar, según refleja la estructura etaria del padrón. También tienen ciertas 

facilidades para la obtención de la nacionalidad española y tienden mayoritariamente hacia el 

asentamiento, la asimilación cultural y los  matrimonios  mixtos  (Rodríguez-García y  otros, 

2015).  Búlgaros  y rumanos manifiestan una fuerte segregación residencial al principio del 

periodo, pero decrece rápidamente. Dada su condición de ciudadanos comunitarios y dado que 

presentan tímidos  porcentajes  de  propiedad,  tienen  una  menor  declinación hacia  el 

asentamiento  definitivo y mayor  movilidad geográfica asociada a la oferta de empleo, por lo 

que no es de extrañar que muchos se hayan marchado durante la crisis. 

 

 



22 | 61 

Universidad de Valladolid 

Miguel Herrero Corona 

4 Población extranjera en España, Castilla y León y Valladolid: 

procesos y situación actual 

 

Antes de realizar el trabajo de campo, para caracterizar y conocer a la población que se va a 

estudiar, es preciso exponer el contexto en el que se desarrollan los movimientos migratorios 

de la ciudad investigada e indagar en sus características principales por medio de datos 

estadísticos. Después de revisar el contexto en el que se encuentra la ciudad de Valladolid e 

indagar en el origen de los movimientos migratorios, se revisa la situación de sus barrios más 

vulnerables. 

4.1 Movimientos Migratorios en España y Castilla y León 

 

España ha tenido a lo largo de la historia un montón de pueblos viviendo en su territorio como 

los celtas, los griegos, los cartagineses, los lusitanos, los celtiberos o los iberos en tiempos 

anteriores al imperio romano.  Al igual que el Imperio romano conquistaron diversos territorios 

de Hispania, la actual península Ibérica, y se asentaron y crearon ciudades como por ejemplo, 

Numancia o Cartago Nova, la actual Cartagena. En el siglo I los romanos se asentaron en Hispania 

creando ciudades como Emérita Augusta, Itálica, Numantia o Tarraco (Menéndez, 1962).  

Después del asentamiento del Imperio Romano en Hispania en el siglo II los pueblos godos 

irrumpen y saquean varios territorios del Imperio Romano, entre ellos Hispania.  Después de su 

conquista por los godos Hispania se convierte en un territorio dividido en cinco naciones: 

Gallaecia, gobernada por los Suevos y por Vándalos Asdingos, Tarraconensis, gobernada por el 

Imperio Romano, Cartaginensis y Lusitania, gobernadas por los Alanos y Baetica, que estaba 

gobernada por los Vándalos Silingos.  

Sobre las primeras décadas del siglo V se funda el Reino de Tolosa, el cual estaba gobernado por 

los visigodos y estaba ubicado en el sur de la actual Francia y gran parte de la Península Ibérica, 

es decir, los antiguos reinos de los Vándalos, los Alanos y la provincia del Imperio Romano de 

Occidente. 

En el mundo árabe se produjo un acontecimiento de cierta relevancia, la matanza de la familia 

Omeya por la familia Abassí, lo que conlleva al traslado del único con vida de la familia a un 

territorio alejado de la península arábiga, la península ibérica, y con él todos aquellos que eran 

leales a los Omeya.  Cuando Abd al-Rahman llega   no estaba conquistada al completo por lo que 
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en años posteriores se financiaron conquistas de diversos territorios, pero no todos mediante 

batallas bélicas, hasta llegar incluso al sur de la actual Francia. 

 Mientras, en la zona norte encontramos el reino Astur que en la batalla de Covadonga defendió 

su territorio y forzó a los caballeros de origen musulmán a una migración al sur del río Duero. 

Años más tarde el pueblo Astur se expandió hacia el sur creando la ciudad de León, y a su vez el 

Reino de León, por lo que la realeza y todos sus séquitos se trasladaron a residir en la ciudad de 

León.  

Como el reino de León tenía grandes extensiones que no controlaba desde la ciudad se creó el 

condado de Castilla que practicaba políticas similares al reino de León. Nosotros nos vamos a 

centrar en las políticas tanto militares como de asentamiento en un territorio, que son más o 

menos similares en todos los reinos de origen cristiano. 

Tras todas las políticas militares durante el periodo de tiempo que duró la reconquista se 

realizaron a su vez diversas políticas migratorias para ocupar los territorios conquistados. Todo 

esto para oponer algo de resistencia al pueblo musulmán y tener un cierto control de la frontera. 

Estos repoblamientos se hacían con políticas como las cartas puebla y los fueros, que son 

privilegios para la población que se establecían por los reinos de León, Castilla, Navarra o 

Aragón, pero esos privilegios eran más o menos similares, ya que la mayoría eran principalmente 

de carácter económico. 

 Los siguientes movimientos migratorios significativos después de la invasión musulmana y la 

reconquista son los que aparecen durante la guerra civil española tanto de población española 

a países de América o a países europeos (Francia o Inglaterra en menor medida) como de 

población española entre provincias dentro del país debido a las batallas, bombardeos y avance 

de los diferentes frentes. 

El carácter migratorio en España no presenta homogeneidad, hay regiones que se vacían y 

regiones que se llenan de población al migrar a los polos industriales desde el campo. En Castilla 

y León las provincias que más se vaciaron fueron Ávila, Segovia, Soria, Palencia y Zamora siendo 

estas dos últimas las que más aportaron al sector industrial de Valladolid. Este proceso 

migratorio ha producido una mutación de la estructura de la población que ha dado lugar a un 

cambio en el modelo que se contempla hoy en día. 

El despegue de la actividad transformadora de Valladolid produce una fuerte aceleración de la 

crisis de la agricultura tradicional castellana, un reflejo de la quiebra a escala nacional de los 
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medios tradicionales de producción, aunque los cambios en las estructuras productivas se 

acentúan más en la cuenca de Castilla. 

El gobierno lleva a cabo la racionalización productiva durante el bienio 1967-1968 al incrementar 

los precios de los cereales y piensos. La cebada fue la más compatible con las condiciones 

naturales de la comunidad castellano-leonesa abriéndose una nueva etapa presidida por la 

extensión del cultivo de cebada y conjuntamente la producción del trigo. 

A través de la supresión del barbecho (fenómeno muy decisivo en la tradicional agricultura) 

mediante la mecanización y la aplicación de fertilizantes se consiguió un cultivo continuo 

rotando el trigo y la cebada. Así con la coyuntura de la cebada se comienza a registrar en 1972 

los primeros excedentes de producción del cereal-pienso. 

Al igual que le resto de los países desarrollados España sufre a partir del 1973 una crisis 

económica predominantemente industrial. El sector industrial sufre una regresión en su ritmo 

de expansión productiva (en la primera mitad de los 70 la industria tiene un crecimiento anual 

de 6,1% frente al 3,3 % de la segunda mitad). Entre 1975 y 1985 hay una pérdida de empleo 

masivo (774.800 puestos) dejando como secuela un gran incremento en el número de parados 

en el sector transformador. 

Aunque en los años 70 el mercado español de productos industriales tuvo una expansión mayor 

que los países europeos, después de la crisis experimentó una regresión más acusada porque 

era más dependiente de su mercado interno, el cual había sufrido un profundo deterioro. 

Sumando a esto el sensible incremento de los costes de producción por el alza de los precios de 

la energía (crisis petrolífera 1973 -1974 y del 1979) la crisis española se acentúa al no disponer 

de recursos energéticos propios.  

Como consecuencia de la crisis industrial se ha producido una reestructuración y reconversión 

de esta actividad derivados de la política industrial 1983 1984 y de estrategias empresariales 

autónomas de ajuste y reconversión acometidas primordialmente a partir de la década de los 

80. El sector terciario gracias a la crisis se expandió lo que contradice lo que estaba pasando en 

los otros sectores económicos como el sector agrario o el sector industrial. 

La crisis económica fue uno de los factores que influyó en las corrientes migratorias en cuanto a 

localización y cantidad de población. Ocurrió un importante repliegue de las corrientes 

intraprovinciales y los desplazamientos verificados en el interior de las regiones que 

concentraron el 46,2% en la década de los 60. La alteración de la estructura espacial que 
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presentan los flujos migratorios en el periodo de la crisis económica manifiesta al mismo tiempo 

un declive en los flujos migratorios interregionales. 

Las políticas urbanas de la Unión Europea tienden a reducir vulnerabilidad entre la población del 

núcleo urbano, porque si se va en esa dirección se pueden eliminar problemas como la 

criminalidad y de ese modo mejorar la convivencia entre todos los habitantes. 

 

4.2 Migración en la Ciudad de Valladolid: nacimiento de la ciudad 

contemporánea y movimientos migratorios más destacados 

 

Valladolid es una ciudad localizada en la comunidad autónoma de Castilla y León (en el marco 

noroeste de España) siendo la sede de los órganos de gobierno de la provincia y de la comunidad 

autónoma. Presenta doce distritos perpetuados en el tiempo desde su creación en 1986 que se 

han establecido actualmente en 47 zonas estadísticas.  

El censo municipal de la ciudad que nos ofrece el instituto nacional de estadística nos indica que 

Valladolid se sitúa con 297.775 habitantes en la decimotercera posición del país por volumen de 

población (INE, 2021 ). Aunque se ha mantenido relativamente estable desde mediados de 1970, 

localidades de la periferia como Arroyo de la Encomienda, Simancas o Laguna de Duero han 

acogido población trabajadora siendo en la actualidad ciudades dormitorios de Valladolid.   

Al realizar un análisis demográfico con datos del INE, cabe destacar el alto envejecimiento de la 

ciudad (26.5% mayores de 65 años) con respecto a la media nacional (19.4% mayores de 65 

años). 

En el siglo XI en la confluencia de los ríos Pisuerga y Esgueva aparecen las primeras 

construcciones de la ciudad. En la actual plaza de San Miguel se desarrollan los primeros 

caseríos.  

La ciudad en el siglo XII fue rodeada por una muralla que rodeaba la actual plaza de San Miguel 

y todo lo cercano a ella. Su ubicación dentro del país le permitió crecer rápidamente y de forma 

desordenada desde el siglo XII hasta el siglo XVI, cuando la corte se estableció en la ciudad, pero 

cuando se fue la corte a la ciudad de Madrid en el año 1561 la mayoría de los palacios, viviendas 

y monumentos quedaron deshabitados o en ruina.  

La Valladolid actual se origina a partir de la desamortización de Mendizábal iniciada en 1835 al 

transferir al Consistorio grandes propiedades pertenecientes a la Iglesia en el casco urbano, 
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aunque en la actualidad, salvando algunos edificios de gran interés patrimonial, no queda nada 

de aquella época.  

En el segundo tercio del siglo XIX la ciudad se repone gracias a diversos procesos o 

transformaciones realizadas en años anteriores como: la desamortización de 1835, la 

transformación de la zona del centro histórico a partir de 1860, año en el que se inauguró el 

ferrocarril, los diferentes slums que estaban en el extrarradio desde finales del siglo XIX, el 

crecimiento del suburbano desde 1950 y la destrucción de la ciudad tradicional. 

 

Entre los años 1960 y 1986 en Valladolid se produce una expansión demográfica gracias a la 

población que migraba principalmente desde las provincias de Palencia, Zamora, León y del País 

Vasco. Esto es debido a las estrategias de industrialización tomadas por el gobierno durante 

aquella época para provocar un crecimiento del sector industrial a nivel nacional con los Planes 

de Desarrollo del Plan I entre 1964 y 1967, el Plan II entre 1968 y 1971 y el Plan III entre 1972 y 

1975.  

Estos planes integraban la creación de un espacio industrial en diversas localidades, entre las 

cuales están Valladolid, Sevilla y Zaragoza dentro del Plan I, Oviedo, Córdoba y Granada dentro 

del Plan II y Villagarcía de Arousa y Logroño dentro del Plan III. 

Todo eso se realizó gracias a la amplia mano de obra que tenía el mercado de trabajo en España, 

teniendo en cuenta la fuerte movilidad de la población en esos años debido a la crisis que se 

estaba produciendo en el mercado del trabajo agrario. 

El fuerte desarrollo industrial protagonizado por Valladolid desde 1964 que es el factor 

primordial de atracción del alto volumen de inmigrantes se debe a la actividad industrial que se 

generó en la ciudad entre 1950 y 1963. En virtud a dos hechos se produjo el comienzo de la 

industrialización de la ciudad: el desarrollo embrionario de una estructura industrial nueva y el 

establecimiento de las empresas que actuarían como motores (RENFE, FASA, SAVA, TECNAUTO, 

ENDASA, FADA, INDAL, HELIOS, DIANA S.A.) 

El rápido despegue industrial se hace extensivo al primer quinquenio de los 70 al realizarse 

algunas de las más importantes inversiones vinculadas al polo (instalación de la factoría de SAFE-

MICHELIN, ampliaciones de FASA-RENAULT). Por lo que el periodo de 1964 a 1970 es 

considerado como una etapa expansiva de carácter unitario. 
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Valladolid se convierte en el foco receptor de un importante caudal migratorio tras el desarrollo 

del sistema industrial y la crisis de la tradicional agricultura castellana. Esta población migratoria 

presentaba características socioprofesionales muy parecidas. 

Valladolid presenta una atracción intensa y especial sobre su territorio provincial y, en menor 

medida, a nivel comarcal. Entre los años 1963 y 1970 Valladolid acogió al 66% del flujo migratorio 

provincial, lo cual demostró el carácter temprano y su acusada concentración. 

Existen fuertes contrastes en la intervención de las diferentes unidades comarcales absorbida 

por la capital, de las nueve comarcas en que se divide, cuatro son las que aportan el 61%. Estas 

cuatro áreas comarcales son las siguientes: Tierra de Campos, Montes Torozos, área de 

influencia inmediata de Valladolid y Tierras de Medina. 

El área de influencia de Valladolid está integrada por dos zonas muy diferenciadas que son los 

municipios que están localizados en el bajo valle del Pisuerga, en la que se encuentran 

localidades Mucientes, Cigales, Corcos de Aguilarejo, Quintanilla de Trigueros o Cubillas de Santa 

Marta, entre otros,  y los municipios que conforman el espacio periurbano de Valladolid, donde 

se encuentran localidades como Cabezón de Pisuerga, Santovenia de Pisuerga, Renedo de 

Esgueva, Laguna de Duero, La Cisterniga y Zaratán entre otros. 

Como hemos dicho antes el polo industrial de Valladolid tiene un alcance tanto provincial como 

regional, por este motivo migra población de las provincias de León, Zamora y Palencia, pero no 

solo de las áreas rurales, también hay personas que migran a Valladolid desde los núcleos 

urbanos o capitales de comarca.  

El polo industrial de Valladolid también incide en las provincias de Segovia y Salamanca pero en 

menor medida. Las provincias restantes como Burgos, Soria y Ávila no tienen incidencia en el 

flujo migratorio del polo industrial de Valladolid porque los centros industriales de las 

localidades de Burgos y Aranda de Duero acogieron población de esas provincias. Pero a pesar 

de eso Valladolid fue el principal foco de atracción a nivel comarcal y provincial si quitamos los 

polos de la Comunidad de Madrid y País Vasco. 

La población que migra a la ciudad de Valladolid es gente joven que tiene familia y poco o muy 

bajo nivel de cualificación. 

A lo largo de la crisis Valladolid conserva su identidad y función de centro receptor con una 

capacidad de atracción significativa recibiendo anualmente 4431 inmigrantes que representa el 

80 % de lo registrado en los quince años anteriores. 



28 | 61 

Universidad de Valladolid 

Miguel Herrero Corona 

El proceso inmigratorio contemporáneo a la crisis económica nos muestra el acusado declive de 

la corriente migratoria que se produjo en el territorio provincial. La disminución de la intensidad 

de la corriente que drenan el espacio provincial y el retroceso de la atracción inmigratoria 

ejercida sobre dicho espacio se traducen en una pérdida de peso específico del flujo 

suministrado por la provincia. 

“Cuando se adopta una escala comarcal en el análisis de la corriente migratoria provincial, el 

rasgo más sobresaliente y revelador es el fuerte declive experimentado en la misma se hace 

extensivo a la totalidad de los flujos procedentes de las unidades comarcales que es posible 

individualizar dentro del espacio provincial que nos ocupa.” (L. J. Pastor Antolín, Pág. 224, 1992). 

A escala regional el flujo migratorio ha disminuido porque la ciudad de Valladolid no tiene la 

misma capacidad de atracción que en épocas anteriores. 

En relación con los espacios rurales, existe un retroceso del aporte de población inmigrante a la 

ciudad de Valladolid por parte de la zona noroeste de la comunidad, tanto de los núcleos rurales 

de menor entidad como de las localidades que son centros comarcales. 

Desde finales de la década de los 60 los flujos jerarquizados de migración se han trasformado en 

flujos inversos. Esto ha consistido en que la capacidad de atracción máxima inmigratoria ha ido 

reafirmándose en municipios de un tamaño inferior, así en la década de los 80 las ciudades 

medias y pequeñas han conseguido un gran protagonismo. 

Una de las corrientes que dan mayor personalidad al proceso inmigratorio de Valladolid, en esta 

segunda etapa es el suministrado por el flujo migratorio del País Vasco, siendo unos de los 

pilares esenciales del nuevo dinamismo de la ciudad. Siendo a nivel nacional una de las 

manifestaciones más significativas del proceso de contraurbanización potenciando el 

crecimiento de grandes núcleos intermedios en detrimento de las áreas metropolitanas más 

importantes. 

Valladolid, en este segundo periodo, además de las corrientes nacionales recibe una corriente 

de retorno integrada por los trabajadores españoles que son procedentes de Europa Occidental, 

que tiene personalidad propia, porque la mayoría no regresa a su municipio de procedencia, 

sino que se  integran en medios sociales con actividad productiva diferentes a los de su localidad 

de partida. 

Aparece una creciente tendencia a la movilidad interurbana de un determinado número de 

población que trabaja en el sector terciario con alto nivel de cualificación, ejecutivos, técnicos y 

personal administrativo que llevan asociada una gran movilidad espacial. Todo esto se debe al 
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incremento del nivel tecnológico en la producción, al aumento de las operaciones de gestión de 

las diversas empresas y al rápido proceso de tercerización de la economía. 

Por último se desarrolla también una corriente migratoria de población marginal portuguesa 

que accede ilegalmente al país llegando a la ciudad de Valladolid. Este flujo lusitano nos 

demuestra la intensidad de la marginación y degradación producida por el impacto de la crisis 

sobre la población más precaria. 

Actualmente, destaca en la ciudad la presencia de ciudadanos europeos, casi a la par de los 

procedentes de América del Sur. Los europeos y de América del sur son mayoritariamente 

mujeres, mientras que los africanos son en su mayoría hombres. 

 

Gráficos 1 y 2: Características de la población inmigrante en Valladolid. Procedencia por 

continentes y sexo, 2021. 
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4.3 Barrios Vulnerables de Valladolid y análisis de su población extranjera 

 

Según nos indican diferentes estudios sobre el tema en la ciudad, en especial las fichas o 

estudios que se realizaron en las décadas 1991, 2001 y 2011 trabajo realizado por el ministerio 

de Fomento, en Valladolid existen diversos barrios con vulnerabilidad tanto en la parte norte, 

como en la parte oeste, sur y este. Los de mayor importancia son los barrios de Barrio España, 

San Pedro Regalado, Pajarillos, Las Flores, Delicias (tanto Norte como Sur), Huerta del Rey y 

Arturo Eyries.  

Acogiéndonos al estudio de González-Leonardo (2019: Pág. 90) sobre Valladolid: “La 

concentración de minorías en determinadas áreas de la ciudad y no en otras con características 

similares refleja las preferencias de los propios inmigrantes a vivir con sus homólogos y, por lo 

tanto, a una segregación residencial, en cierto modo, escogida por la cercanía a sus redes 

migratorias. Con el tiempo, los extranjeros que gozan de una mejor situación socioeconómica 

se instalan de manera definitiva y reproducen las pautas residenciales de la población 

autóctona. Los más precarios y estigmatizados se marchan, o permanecen en el territorio y 

tienden a concentrarse en los barrios donde llegó la inmigración rural española durante el 

desarrollismo. La experiencia inmigratoria en países cuyos flujos de entrada fueron más 

tempranos advierte de las consecuencias negativas de la segregación espacial de los colectivos 
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vulnerables y la concentración geográfica de la pobreza. Es importante prestar especial atención 

a los colectivos que manifiestan tendencias segregativas, pese a que estos niveles aún están 

lejos del aislamiento y la concentración espacial de determinadas minorías étnicas en países de 

Europa noroccidental y Estados Unidos. En Valladolid los marroquíes, además de ser los 

inmigrantes más segregados y presentar una clara tendencia hacia la concentración territorial, 

poseen peores condiciones habitacionales, aunque el peso de la propiedad es considerable. Por 

lo tanto, se puede deducir que se mueven en un primer momento por la oferta de trabajo en 

destino, pero, una vez efectuada la migración, tienen una menor probabilidad de movilidad 

geográfica”. 

A partir del análisis del texto anterior descubrimos que la población extranjera tiende a 

agruparse por nacionalidades de origen en los diferentes barrios, lo que nos da una idea de su 

distribución en la ciudad.  

Teniendo en cuenta solamente los barrios que han sido considerados como vulnerables por los 

Estudios de Áreas Vulnerables de Ciudades Españolas del Ministerio de Fomento del Gobierno 

de España, describimos la situación de la población inmigrante en cada barrio. Hay barrios en la 

ciudad de Valladolid, como por ejemplo La Rondilla, que tienen más población de origen 

extranjero, pero hemos decidido no estudiarlos en este apartado por no ser considerados 

vulnerables. Presuponemos que en los barrios no vulnerables los extranjeros tienen menos 

problemas y su calidad de vida es mayor, por eso nos centramos en aquellos en los que los 

extranjeros tienen más problemas, es decir, más vulnerabilidad. Esta descripción se realiza con 

objeto de que el conocer la situación pueda ayudarnos a interpretar los resultados de la 

investigación cualitativa.  

 

PAJARILLOS ALTOS 

 

El actual barrio de Pajarillos Altos era un barrio que se formó en los años 50 cuando los 

propietarios de diversas parcelas de uso principalmente agrario dividieron esas parcelas en 

pequeños solares, llegando a alquilarlos a población inmigrante que tenían bajo nivel de 

ingresos. Esta zona estaba en el oeste de la ciudad, junto a la antigua ronda de circunvalación, 

lo que es actualmente el Paseo Juan Carlos I. 

Entre los años  50 y 70 se realizan obras de urbanización en solares cercanos al poblado que eran 

los Parajillos en aquella época. Todo esto se debe la llegada de población a la ciudad y porque 
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esos terrenos estaban cerca del centro histórico, aunque la vía del ferrocarril actúe como 

barrera. Esos solares estaban destinados a edificaciones de promoción pública de cuatro o cinco 

alturas. 

 

En este barrio de la ciudad de Valladolid hay población inmigrante de diversos países, repartidos 

en cinco continentes, pero las nacionalidades más extendidas dentro del barrio son la búlgara y 

la marroquí con 41 y 60 habitantes respectivamente, hay mucha población de origen rumano y 

dominicano pero no tanta cantidad como la población que viene de los países mencionados 

anteriormente. 

Como muestra el grafico que se expone a continuación, la población extranjera que vive en este 

barrio es europea o africana, pero hay 17,83% de la población residente en el barrio que no es 

natural de un país europeo o africano. 

Como ocurre en el conjunto de Valladolid entre los procedentes de Europa predominan las 

mujeres y entre los que provienen de África los varones. 

 

Gráfico 3:  

 

 

 

 



33 | 61 

Universidad de Valladolid 

Miguel Herrero Corona 

PAJARILLOS BAJOS 

 

En el barrio de Pajarillos bajos la única zona vulnerable en la década de los 2000 era el polígono 

denominado como “29 de Octubre” que son las primeras promociones públicas de viviendas, ya 

que se construyeron en los años 50 y tienen una disposición que forma de H, todo esto para que 

todas las viviendas tengan luz solar todos los días. Esta zona vulnerable se encuentra entre las 

calles Salud, Pelícano, Cigüeña y el Paseo del Cauce. 

El barrio de pajarillos bajos muestra la misma tendencia que el barrio de pajarillos altos, pero 

reúne mayor población extranjera, esto se ve con las nacionalidades: búlgara y marroquí que 

tienen 362 y 466 habitantes respectivamente, pero también hay una cantidad considerable de 

población colombiana, dominicana y rumana. 

Como muestra el grafico de la mayoría de la población extranjera que se asienta en el barrio, un 

63,82%, es población africana y europea que se debe a la comunidad de población de Marruecos 

y de Bulgaria. 

 

 

 

Gráfico 4:  
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LAS FLORES 

 

 Un barrio cuyo origen es similar o parecido al barrio de Pajarillos, casas molineras 

autoconstruidas tras una reordenación del terreno. Se ubica junto a la actual carretera de 

Villabáñez junto a un cerro llegando a construir únicamente en la ladera norte de este, junto a 

la carretera.  

Durante la década de los 2000 el barrio de Las Flores fue quedando aislado del barrio de 

Pajarillos debido a la construcción de la VA-20, que actúa como barrera de manera que no se 

consigue la integración de este barrio con el barrio de Pajarillos. 

Debido a que es uno de los barrios más pequeños de Valladolid, tiene poca población extranjera 

pero la mayoría de los que viven allí tiene origen africano o europeo. Por nacionalidades hay 

amplia comunidad de población marroquí y rumana, con 14 y 12 personas respectivamente. 

 

Gráfico 5: 
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BARRIO ESPAÑA 

 

Es un barrio que se crea en 1915 cuando se construyen diversas cuadras que después se 

transforman en viviendas. En la década de los 50 viene población inmigrante de zonas rurales y 

construyen sus viviendas generando en el  barrio un fenómeno de chabolismo. Durante los años 

40 y 50 se termina de ocupar las parcelas de ese barrio aunque durante esos años no había 

alcantarillado ni alumbrado público.  

Sobre los años 60 el ayuntamiento de Valladolid recalifica los terrenos como suelo urbano, y por 

ese motivo urbaniza ese barrio, y también sobre esos años la constructora Francisco Franco y la 

empresa ENDASA construyen viviendas unifamiliares para los trabajadores de esa empresa y 

otro tipo de población.  

En los años 70 se realiza una última intervención para la construcción de viviendas sociales por 

parte del ayuntamiento, pero la población que vive en ellas no se identifica con la población del 

barrio y su actividad tanto económica como social se desarrolla fuera de este. 

En 2001 se realizan diversos proyectos para crear alguna zona verde al lado del río Pisuerga, que 

es la continuación del parque Ribera de Castilla, y la creación de una zona residencial de mayor 

calidad en el polígono “Soto de Medianilla”, construyendo edificaciones de más de cuatro 

alturas en algunos casos. 

Está localizado en la parte norte de la ciudad de Valladolid y limita al sur por el río Esgueva, al 

este por la avenida Santander, por el oeste por el río Pisuerga y al norte por la VA-20, también 

conocida como ronda interior norte. 

 

Gráfico 6: 
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En este barrio la mayoría de la población extranjera que se asienta es de origen europeo, pero 

hay una comunidad de población colombiano de 12 miembros, que es la segunda más grande 

después de la comunidad búlgara, con 29 miembros. No es la única comunidad origen europeo 

con valores superiores a los 10 miembros, también está la comunidad rumana. 

Fotografías 2 y 3: Barrio España, Calle Costa Dorada en la imagen superior y Calle Tierra Baja en 

la imagen inferior. ©Elaboración Propia, fotografías tomadas en junio de 2022. 
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SAN PEDRO REGALADO 

 

 Un barrio que fue construido por la Constructora Benéfica San Pedro Regalado en la década de 

los 50, aunque no fue hasta los años 60 cuando hay mayor actividad en el barrio. La población 

que  vivía eran trabajadores con empleos locales. Este barrio fue desarrollado y planificado por 

lo que tiene espacios públicos como zonas verdes, zonas deportivas, etc. y las viviendas 

construidas en este barrio son similares a las viviendas construidas por el patronato Francisco 

Franco en el Barrio España, viviendas bajas con un patio interior. 

Está localizado un poco más al norte que el Barrio España y delimita por el norte con la VA-20, 

por el oeste con el Barrio España y la avenida Santander, por el este con las vías del ferrocarril y 

por el sur una parcela vacía que llega hasta el río Esgueva. Como los habitantes de una parte de 

Valladolid no lo conocen lo consideran un barrio marginal, al igual que el Barrio España. 

 

Gráfico 7: 
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Es un barrio cuya población extranjera procede de diferentes continentes, pero la amplia 

mayoría es de origen europeo. Dentro de este campo hay una comunidad de población 

portuguesa, algo poco habitual en un barrio vulnerable de la periferia vallisoletana. También hay 

una comunidad búlgara con los mismos miembros que la comunidad mencionada 

anteriormente. 

 

Fotografía 3: Tienda de productos búlgaros en el Barrio San Pedro Regalado, Avenida Santander. 

©Elaboración Propia, fotografía tomada en junio de 2022. 
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DELICIAS 

 

 El barrio de las Delicias se desarrolló con la llegada del ferrocarril a la ciudad en el siglo XIX, lo 

que conlleva la migración de la población del campo para trabajar en la industria ferroviaria y 

diversos servicios asociados a ella. Este barrio se autoconstruyó (casas molineras) y el barrio 

toma el nombre del barrio madrileño de Delicias que nació años anteriores de igual manera. 
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Durante muchos años este barrio estuvo desconectado del casco urbano porque las vías del 

ferrocarril actuaban como una barrera, hasta que en los años 50 se construyeron los pasos 

subterráneos de Labradores y Circular para conectar el barrio con el centro. En los años 50 y 60 

se produce una llegada masiva de población del medio rural lo que conlleva al ayuntamiento de 

la ciudad a una facilitación de diversas zonas para construir viviendas, las cuales son muchas y 

de mala calidad. 

Este barrio está localizado en la zona sur de la ciudad de Valladolid y se divide en dos zonas: la 

zona norte y la zona sur.  

Zona norte: limita por el norte por las vías del ferrocarril y el barrio Caño Argales, al oeste por 

los talleres de RENFE y por el sudeste por la avenida Juan Carlos I, la cual en el pasado era la 

ronda exterior, donde actualmente se sitúa una zona verde, denominada Canterac, y 

equipamientos tanto de educación, sanidad, deportivos, etc. 

 

Gráfico 8: 

 

 

 

En el barrio de las Delicias la población inmigrante procede de diversos continentes pero la 

amplia mayoría procede del continente africano y europeo, en total 1359. Los países que 

predominan son Bulgaria, Colombia, Marruecos, Republica Dominicana y Rumania con más de 

100 inmigrantes por cada país siendo los marroquíes los más numerosos (más de 500). 
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Zona sur: la actual calle General Shelly era y es el límite por el norte entre la zona sur y la zona 

norte del barrio de Delicias. Esta zona del barrio está organizada siguiendo la calle Embajadores 

y la Avenida Segovia como ejes principales, y por lo tanto esta zona del barrio de Delicias está 

orientada de noroeste a suroeste.  

 

Gráfico 9: 

 

 

Igual que en Delicias Norte la población que reside aquí tiene un origen predominantemente 

europeo y africano. La mayoría de la población es marroquí (más de 600) y van seguidos por 

población de origen rumano, búlgaros y colombianos. 

 

ARTURO EYRIES 

 

 El barrio de Arturo Eyries es un barrio localizado en el margen oeste el río Pisuerga, al sur del 

municipio en esa margen. Está muy bien conectado con el otro margen del río y con el resto de 

la ciudad gracias a los puentes realizados por el ayuntamiento de Valladolid. Este barrio tiene 

origen similar al barrio de Huerta del Rey 

Este barrio tiene muy poca población inmigrante con respecto al barrio de Delicias Norte y Sur 

siendo la población más numerosa la procedente de América del Sur. La comunidad más 

predominante es la colombiana con 17 personas residentes. 
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Gráfico 10: 
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5 Vulnerabilidad de la población inmigrante de Valladolid: 

principales problemas a los que se enfrentan  

 

Las personas que trabajan en el ámbito de la salud que han sido entrevistadas, como no puede 

ser de otra forma, han mostrado tener amplios conocimientos de las vulnerabilidades 

relacionadas con temas sanitarios. Algunos de los problemas que afectan a los extranjeros que 

han puesto sobre la mesa no han sido referidos con anterioridad o, al menos, no se tiene 

constancia de ello. Sin embargo, aunque también evidenciaron conocer problemas de otra 

índole, sus apreciaciones coinciden con lo que otros autores habían manifestado anteriormente 

en otros estudios. 

Como se puede comprobar en la Tabla 1, los problemas relacionados con cuestiones 

residenciales y laborales ya han sido referidos por expertos en el tema. Se confirma que sus 

viviendas tienen más deficiencias y menos metros cuadrados que las de nacionales, la mayoría 

viven de alquiler y tienden a agruparse según nacionalidades. La mayoría tienen contratos 

precarios, trabajos de poca cualificación y bajos salarios. 

A pesar de lo dicho, los entrevistados opinan que la ciudad ha mejorado con respecto al pasado, 

y que viven en mejores condiciones y tienen mejores salarios que tiempo atrás. Exceptuando el 

campo de la accesibilidad, que se mantiene de forma similar al pasado, en referencia a las 

viviendas principales superiores a tres o más plantas sin ascensor. El patrón espacial de este 

problema no registra cambios importantes porque los barrios que antiguamente tenían estos 

problemas los mantienen. Es un problema muy extendido en todo Valladolid, ya que afecta a 

casi toda la ciudad, como se puede ver en el Mapa 2. 

Estas apreciaciones coinciden con lo que refleja el estudio de áreas vulnerables de ciudades 

españolas de 2011. En la década 2001 a 2011 Valladolid presenta una mejoría a nivel residencial. 

En referencia a las carencias en el estado de conservación en 2011, el valor medio en Valladolid 

era menor que la media nacional, mostrándose superior solo en barrio España y en el  barrio de 

Arturo Eyries. En 2011 se dan las siguientes circunstancias. 

 Barrios que han conseguido superar la vulnerabilidad residencial como Huerta del 

Rey Sureste, Caño Argales-Circular y Delicias Norte. 

 Barrios que aunque no han podido superar dicha vulnerabilidad, no han empeorado 

(Barrio España y Delicias Sur). 
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 Barrios que han empeorado como Arturo Eyries y Pajarillos. 

En lo relativo a los problemas residenciales, los entrevistados mencionan un aspecto no 

considerado en otros estudios, que es la movilidad. Muchos extranjeros se ven obligados a 

cambiar de vivienda de manera habitual, en busca con cada cambio de mejorar sus condiciones 

residenciales. 

 

Tabla 1: Principales vulnerabilidades de los extranjeros en la ciudad de Valladolid. Fuente: 

elaboración propia a partir de trabajo de campo. 

 

Vulnerabilidad 

Residencial Laboral Salud 

Viven en viviendas antiguas con 

pocos metros cuadrados por 

persona 

La mayoría de los contratos son 

temporales 

Problemas de 

comunicación entre 

paciente y personal 

sanitario 

Una amplia mayoría viven en 

alquiler 

Tienen peor salario que la 

población española 

Acuden al centro de 

Salud cuando ellos 

quieren 

Se agrupan por nacionalidades 

creando colonias dentro de los 

barrios ya existentes 

Ocupan trabajos de poca 

cualificación 

El porcentaje de 

población inmigrante en 

cada centro de salud 

oscila entre un 5 y 10% 

Concentran mayores deficiencias 

en la vivienda Trabajos rechazados por 

población española 

La población inmigrante 

no regulada no tiene 

acceso a la sanidad 

pública 

Problemas de movilidad 

 

Prefieren urgencias que 

médicos de cabecera. 
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Problemas de accesibilidad por 

vivir muchos de ellos en viviendas 

sin ascensor, que son más baratas  

Acuden cuando los 

problemas de salud están 

avanzados. 

 

En referencia a la mujer inmigrante que llega sola a la ciudad, recordemos que gran parte de 

ellas proceden de América Latina, la mayoría residen en viviendas compartidas, alquilando una 

habitación, pero hay también quienes viven con familiares o amigos y, en menor proporción, en 

pensiones y en régimen de interna con los empleadores. 

 

Fotografías 4 y 5: Zona con graves carencias residenciales, en la que viven gran cantidad de 

extranjeros en viviendas precarias, con problemas de accesibilidad por no tener ascensor. 

©Elaboración Propia, fotografías tomadas en junio de 2022. 
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Laboralmente la población extranjera tiene trabajos peor retribuidos que la población española, 

siendo la mayoría empleos temporales y con peores condiciones laborales. Se trata de trabajos 

que suele rechazar la población española. Sus sueldos son inferiores a los de la población 

española porque los contratos de trabajo son temporales y no tienen posibilidad de adquirir 

antigüedad, a diferencia de los españoles, lo cual les perjudica. Además, en muchos casos no 

tienen contrato laboral.  

Entre estas ocupaciones de baja cualificación, se pueden destacar sobre todo las relacionadas 

con el sector agropecuario, las del sector de la construcción, hostelería y empleadas del hogar 

en el sector femenino, que es realizado mayoritariamente por mujeres latinoamericanas. 

Si la situación laboral es fundamental, ya que de esta depende la cobertura del resto de 

necesidades. Para los que no encuentran trabajo o acaban de llegar a la ciudad, se ofrecen 

ayudas. Desde Cáritas facilitan a quienes no tienen empleo ni recursos económicos alimento 

(semanalmente les aportan una ayuda en los alimentos básicos), material escolar necesario para 

la población infantil, cursos de español e inglés y cursos de formación para incorporarse al 

mercado laboral. Entre los diferentes cursos que ofertaban están cursos de cocina, cursos de 

hostelería y cursos de limpieza (a los cuales solo acuden mujeres). 

También les ofrecen los servicios de apoyo: jurídico, psicológico, traducción e información, 

orientación e intermediación laboral. Facilitan acompañamiento en las diferentes áreas, 

especialmente en la salud y ayudas económicas para pagar bienes esenciales como la luz, la 

calefacción y el agua en determinadas circunstancias.  

 

Tabla 2. Principales acciones realizadas en Valladolid por Cáritas en 2019 y 2020. Elaboración 

propia a partir de datos proporcionados por Cáritas. 

 

PROGRAMA 2019 2020 

ATENCIÓN PRIMARIA Y ANIMACIÓN COMUNITARIA 
             
7.514    7.333 

EMPLEO E INSERCIÓN LABORAL 
             
1.557    1.359 

INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 
                
408    458 

MUJER 
                
401    284 

MAYORES 
                
415    310 

INMIGRANTES 
                  
22    14 
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ADICCIONES Y PRISIÓN 
                
197    212 

PERSONAS SIN HOGAR 
                
553    509 

TOTALES 
             
9.991    9.342 

 

 

Gráfico 11. Principales acciones realizadas en Valladolid por Cáritas en 2019 y 2020. Elaboración 

propia a partir de datos proporcionados por Cáritas. 
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La siguiente necesidad básica es la vivienda, que es imprescindible  para descansar, reunirse, 

compartir penas y alegrías y reunirse con amigos y familiares. La vivienda es una de las primeras 

necesidades que se convierte en un termostato de su vida y sus posibilidades.  

Si antes de llegar a la ciudad tienen conexiones con familiares o amigos, la situación se hace más 

fácil, pero sino conocen a nadie antes de llegar, el encontrar una vivienda se convierte en una 

dificultad incluso mayor que encontrar un trabajo. Por tanto, es un eje esencial para comprender 

la calidad de vida, aspiraciones y sentimientos de dignidad personal (la vivienda proporciona ser 

un residente y no un transeúnte). Si para el ciudadano español la vivienda supone un problema 

importante, para los extranjeros lo es mucho más. 

 

Desde el sector sanitario, indican que este escenario laboral y residencial afecta a la 

vulnerabilidad de esta población en el campo de la salud. Señalan que todo problema tiene 

incidencia en su vulnerabilidad en salud. 

Como ejemplo, se mencionan unas cuestiones que, a priori, no parecen tener relación. 

Atendiendo a la respuesta al asentamiento en la ciudad de la población Latinoamérica, tiene 

más facilidades para obtener la nacionalidad española que la población magrebí y la población 

de los países del este de Europa (rumanos y búlgaros), motivado por el conocimiento del idioma. 

Tanto el hecho de obtener la nacionalidad como de conocer el idioma, facilita su relación 

sanitaria, ya que esto les permite acceder a la información y sobre todo no necesitar de un 

tercero para poder gestionar los asuntos.  

Los extranjeros tienen problemas comunes a los que tiene la población nacional, sin embargo, 

según indican los profesionales en la salud, debido a su mayor fragilidad, les afectan en mayor 

medida.  

Los centros de salud y los servicios de urgencia son la primera puerta de entrada de los 

inmigrantes al sistema sanitario. 

Como impresión más repetida por los profesionales tenemos que existen dificultades en la 

comunicación entre el personal sanitario y el inmigrante, sobretodo en los recién llegados. 

Muchos vienen acompañados de familiares o amigos que hacen de traductores al llevar más 

tiempo y conocer mejor el idioma. Todo el personal sanitario coincide en señalar que necesitan 

la utilización de traductores ya sea telefónicamente  o por medio de programas  de  traducción  

por internet (reverso).   
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Ese uno de los motivos por el cual muchos extranjeros no acuden a a las consultas rutinarias. La 

población sudamericana, al entender el idioma sí que va ese tipo de consultas, y cuando no están 

programadas para que el doctor o la enfermera les vean si tienen algún problema de última 

hora. 

Asociado a esas dificultades idiomáticas, el profesional sufre ansiedad teniendo en cuenta la 

limitación del tiempo de consulta. 

Hay que tener en cuenta el patrón asistencial que estos inmigrantes desarrollan, ya que acuden 

con menos frecuencia que la población española en circunstancias similares y, cuando acuden, 

la patología está mucho más avanzada. La mayoría de las consultas por las que acuden son 

relacionadas con problemas concretos que necesitan una solución rápida (urgencias). 

Únicamente en el momento de su llegada acuden más a menudo a centros de salud, con la 

finalidad de solucionar sus problemas administrativos.  

También hay que tener presente una movilidad geográfica aumentada por sus necesidades, 

laborales que dificultan su seguimiento en su salud y que hace que realicen un uso incorrecto 

del sistema sanitario, acudiendo a urgencias cuando presentan problemas solucionables en el 

centro de salud. 

Las patologías crónicas por las que hacen más frecuentación son la diabetes, problemas 

digestivos e hipertensión y problemas ginecológicos en la mujer. No acuden a la consulta 

programada de enfermería para el seguimiento de sus enfermedades crónicas. La mayoría no 

conocen o no se preocupan por la promoción de la salud. También hay que tener en cuenta las 

diferencias religiosas y de costumbres, que limitan a veces el cumplimiento del tratamiento (por 

ejemplo, el Ramadán en la población musulmana).  

 

Si distinguimos espacialmente los principales problemas que han referido las personas 

entrevistadas sobre un mapa de la ciudad de Valladolid (Mapa 2), se puede ver como en la zona 

sur a los extranjeros solamente les afecta un eje, que es el sanitario por lo que están en mejor 

situación que el resto.   

En las demás zonas son afectados por más de un problema. En las zonas más vulnerables de la 

ciudad, que están en el este y en sureste, son afectados por mayor cantidad de problemas, ya 

que tienen dificultades de movilidad, accesibilidad, laboral y sanitario. 

En la zona norte, que es Rondilla y Barrio España, no se ha indicado que haya problemas 

sanitarios. 
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En cuanto a la movilidad, con excepción del sur y suroeste, en el resto de zonas los extranjeros 

cambian habitualmente de residencia. Generalmente se sienten atraídos por los barrios más 

pobres, donde encuentran viviendas más baratas y compatriotas de su misma nacionalidad o 

extranjeros de otras nacionalidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 2. Principales vulnerabilidades de los extranjeros en Valladolid, 2022. Elaboración propia 

a partir de trabajo de campo. 
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6 Conclusiones 

 

Hay muchos estudios sobre la vulnerabilidad de la población extranjera así como de la población 

nacional, pero estos estudios denuncian la falta de datos reales para que pueden aportar 

información de forma objetiva. Lamentablemente, al realizar este trabajo esta dificultad 

habitual se ha acentuado al haber tenido problemas también para obtener datos cuantitativos, 

por medio de entrevistas, ya que no pude realizar las primeras entrevistas que intenté en 

organizaciones que se dedican a la ayuda a las personas que llegan a nuestro país y a las personas 

nacionales en riesgo de exclusión.  

Si no hay datos numéricos y es difícil conseguirlos no numéricos por medio del trabajo de campo 

y entrevistas, no se puede avanzar en la investigación de un tema de gran interés, como es la 

vulnerabilidad. 

La palabra vulnerabilidad engloba un amplio abanico de situaciones y circunstancias, como se 

ha explicado anteriormente, pero al realizar la investigación ha llamado la atención que alguno 

de los barrios que por definición de los organismos o del propio Ayuntamiento de Valladolid son 

catalogados como de tipo vulnerable, pero, aparentemente, al recorrer sus calles y contemplar 

los edificios y a los habitantes que en ellos viven, no aparenta esta situación de vulnerabilidad 

que se establece. Este es el caso del barrio de Arturo Eyries, donde la mayoría de viviendas son 

de protección oficial para personas con pocos recursos, pero aparentemente no se percibe la 

situación. 

 

Es interesante ver que a lo largo de la historia, la ciudad de Valladolid ha tenido diversos barrios 

que han sido definidos vulnerables, como son Delicias, Pajarillos, Las Flores, Barrio España, San 

Pedro Regalado y Arturo Eyries. Algunos de ellos se han transformado y hoy en día no son 

considerados como vulnerables.  En esta categoría están Delicias Norte y San Pedro Regalado. 

Está también el ejemplo de barrio España, donde poco a poco, sobre todo debido a los elevados 

precios de las viviendas, van desapareciendo zonas en las que vivían personas vulnerables, que 

son ocupadas por ciudadanos con nivel socioeconómico medio, llegando a pasar de barrio 

vulnerable a no vulnerable. 

En otra categoría se encuentran los barrios que están mejorado pero que siguen siendo 

vulnerables todavía, como son Barrio España y el barrio de Las Flores. En una última categoría 
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están los que han empeorado y son más vulnerables hoy en día, algunos de ellos son Pajarillos 

y Arturo Eyries. 

Sin embargo, los barrios que expulsan a la población vulnerable, la envían a otras zonas de la 

ciudad en las que se concentran personas que no son capaces de salir de esta situación, 

pudiendo llegar a convertirse en Guetos de muy difícil control. En estas zonas en las que sus 

habitantes tienen mayores problemas que en otras áreas de la ciudad es, precisamente, donde 

se concentra la población extranjera. Esto indica que a los propios problemas de vivir en estos 

barrios se suman las dificultades que pueda tener una persona por el simple hecho de no ser 

española. 

La mayoría de la población que vive en estos barrios es de origen europeo (la inmensa mayoría 

de Europa del este) y africana (el Magreb), pero también hay muchas colonias de población 

sudamericana, siendo esta la que supera en número de personas al resto de continentes o 

nacionalidades. 

La población extranjera es más vulnerable porque se ven obligados a aceptar trabajos que no 

quiere la población nacional y eso les condiciona el nivel económico, pero también a nivel social. 

A la hora de buscar una vivienda, se ven obligados a tener que elegir entre aquellas que se 

encuentran acordes con su nivel económico, esto es, con muy pocos metros habitables, en zonas 

en las que los edificios no tienen ascensor y tienen problemas de accesibilidad (incluso buscan 

viviendas que están en mal estado para que así sean más baratas), en la mayoría de ocasiones 

en régimen de alquiler, ya que el elevado valor de los inmuebles no les permite comprar una, en 

muchas ocasiones sin ningún control, motivado por los problemas que puedan tener con para 

regularizar su situación. 

Todo ello los lleva, sin otra salida, a vivir en los barrios vulnerables, aumentando así el número 

de personas en esta situación y haciendo más vulnerables los barrios que ya eran vulnerables 

anteriormente. 

 

Los problemas laborales, residenciales y sanitarios afectan en mayor medida a las personas 

vulnerables, pero llama la atención que lo laboral y residencial tenga consecuencias sobre la 

vulnerabilidad en salud. Esto quiere decir que la vulnerabilidad sanitaria no solo afecta a los que 

por su procedencia desconocen nuestro idioma y que si no van acompañado de un traductor, 

no acuden a los ambulatorios por no saber expresarse o entender las explicaciones de los 
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sanitarios, situación que se amplía cuando no disponen de cartilla sanitaria, sino que afecta a 

todos los que tienen dificultades residenciales y laborales. 

Para evitar estas situaciones la administración debe plantearse planes de integración y no 

centrarse solamente en entregar subvenciones, para que en los barrios marginales se consiga 

reducir esta “vulnerabilidad” y no se vaya acentuando con la masificación de personas y 

colectivos con estas características y el desplazamiento desde otros barrios, situación muy 

complicada debido a la crisis económica que se está viviendo y a la cantidad de paro que existe 

en el país.  
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Anexo I. Detalle de las entrevistas 

 

Persona 

entrevistada 
Profesión Lugar de Trabajo 

Duración de la 

entrevista 

Persona 1 Enfermera de Pediatría Centro de Salud Barrio España 10 minutos 

Persona 2 Administrativo Centro de Salud Barrio España 12 minutos 

Persona 3 Enfermera Centro de Salud Barrio España 9 minutos 

Persona 4 Médico de Familia Centro de Salud Barrio España 8 minutos 

Persona 5 Enfermera de Pediatría Centro de Salud Magdalena 11 minutos 

Persona 6 Auxiliar administrativo Centro de Salud Magdalena 14 minutos 

Persona 7 Enfermera Centro de Salud Magdalena 13 minutos 

Persona 8 Enfermera Centro de Salud La Victoria 10 minutos 

Persona 9 Médico de Familia Centro de Salud La Victoria 9 minutos 

Persona 10 Trabajadora Social Centro de Salud La Victoria 11 minutos 

Persona 11 Administrativo Centro de Salud Circular 11 minutos 

Persona 12 Administrativo Centro de Salud Huerta del Rey 13 minutos 

Persona 13 Enfermera Centro de Salud Huerta del Rey 12 minutos 

Persona 14 Trabajadora Social Centro de Salud Huerta del Rey 15 minutos 

Persona 15 Médico de Familia Centro de Salud Huerta del Rey 14 minutos 

Persona 16 Matrona Centro de Salud Tórtola 20 minutos 

Persona 17 Médico de Familia Centro de Salud Delicias II 13 minutos 

Persona 18 Pediatra Centro de Salud Delicias II 15 minutos 

Persona 19 Personal de Urgencias Centro de Salud Delicias II 12 minutos 

Persona 20 Médico de Familia Centro de Salud Delicias II 14 minutos 

Persona 21 Personal de Urgencias Centro de Salud Delicias II 11 minutos 

Persona 22 
Asistente Social y 

Administrativo 
Edificio Cruz Roja C/ Pólvora 16 minutos 
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Persona 23 Solicitud de entrevista Cáritas 

Proporcionaron 

datos de Excel 

como respuesta 

Persona 24 Solicitud de entrevista Banco de alimentos 
No contestaron a 

peticiones 

Persona 25 Solicitud de entrevista 
Albergue municipal de 

indigentes 

No contestaron a 

peticiones 
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Anexo II. 

 

Datos 2020: 

       

Actividad  Tipo/Subtipo Total  Hombres Mujeres Intervenciones Sesiones 

Acompañamiento 

Educativo 

Formativo 9 8 1 9 9 

Acompañamiento Salud 7 8 1 7 7 

Capacitación 

Acciones Formativas 

Competencias 

Person. 7 5 2 7 7 

Capacitación 

Talleres 

Competencias 

Personales Básicas 41 29 12 41 41 

Información Social 114 68 46 186 42 

Meditación 

Educativo 

Formativo 47 34 13 50 50 

Meditación Social 42 30 12 42 42 

Orientación Social 209 127 82 490 490 

Seguimiento Social 181 106 75 242 242 

     1074 930 

Actividad  Intervenciones Sesiones     

Orientación 490 490     

Seguimiento 242 242     

Información 186 42     

Meditación 92 92     

Capacitación 48 48     

Acompañamiento 16 16     
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Anexo III. 

 

Datos 2019 

 

Actividad  Tipo/Subtipo Total  Hombres Mujeres Intervenciones Sesiones 

Acompañamiento Social 9 6 3 9 9 

Asistencia Social 4 2 2 4 4 

Capacitación Acciones Formativas 63 42 21 73 73 

Información Social 158 96 62 178 172 

Meditación Social 44 24 20 47 47 

Orientación Social 128 70 58 157 157 

Seguimiento Social 93 56 37 119 119 

     587 581 

Actividad  Intervenciones Sesiones     

Información 178 172     

Orientación 157 157     

Seguimiento 119 119     

Capacitación 73 73     

Meditación 47 47     

Acompañamiento 9 9     

Asistencia 4 4     

 

 


