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1.- INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio aborda el análisis de la realidad social del barrio de Sant Marcel·lí 

en València. Pretende tanto reflejar las características y especifidades del barrio en 

cuestión como hacer patentes sus necesidades sociales. Para ello, trataremos datos 

cuantitativos,  para hacer un análisis tanto sociodemográfico como socioeconómico de 

la población, que acompañaremos con otra parte cualitativa de análisis de entrevistas 

personales. Incluiremos también una revisión histórica de Sant Marcel·lí, así como un 

listado de los recursos que podemos encontrar y un repaso de las referencias del barrio 

en la prensa.  

Cabe destacar que este estudio es una actualización de la información de otro realizado 

en 2010. Dada la antigüedad del último estudio, y los numerosos cambios sociales que 

se han producido desde entonces y han podido repercutir en la realidad de Sant 

Marcel·lí, se ha hecho necesaria la actualización con los últimos datos disponibles. 

 

2.-  ENTORNO GEOGRÁFICO DEL BARRIO DE SANT MARCEL.LÍ 

El barrio de Sant Marcel.lí forma parte del distrito municipal número nueve de Jesús, 

junto a los barrios de La Raïosa, L’Horta de Senabre, La Cruz Cubierta y Camí Real. El 

distrito de Jesús se encuentra en la parte Sur de la ciudad y limita con los distritos de 

Extramuros al norte (y el futuro Parque Central), con Quatre Carreres al este, con 

Patraix al oeste y al sur con el distrito Pobles del Sud. 
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Imagen 1: València por distritos 

 

 

Fuente: Oficina de Estadística del Ayuntamiento de València. 

 

El barrio de Sant Marcel.lí está delimitado por la Avenida Doctor Tomás Sala y Tomás 

Villarroya, la calle San Vicente Mártir, la calle Pío IX y la línea FFCC Utiel-Liria, 

separada del barrio por una pequeña extensión de huerta sin edificar. 
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Imagen 2: Distrito de Sant Marcel.lí 

 

Fuente: Oficina de Estadística del Ayuntamiento de Valencia.   

 

 

Según el padrón municipal de habitantes, a 1 de enero de 2017, Sant Marcel.lí tiene una 

población de 9.963 habitantes y una extensión de 33 hectáreas, con una densidad de 

población de 301,9 hab/ha, siendo esta muy superior a la media de la ciudad de 

València que se sitúa en 57,6 hab/ha. De los barrios que forman el distrito de Jesús, Sant 

Marcel·lí es el tercero con mayor número de habitantes y mayor densidad de población. 

Por otra parte, es el barrio más pequeño de los cinco, siendo su superficie una cuarta 

parte de la superficie del barrio de Camí Real, el mayor de todos con 147,8 hectáreas. 
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Imagen 3: Demarcación geográfica del barrio de Sant Marcel.lí 

 

Fuente: Oficina de Estadística del Ayuntamiento de Valencia.  

 

 

3.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

En este apartado haremos una revisión histórica del barrio de Sant Marcel·lí en base a 

varias referencias bibliográficas que resultan de gran ayuda. Estas referencias quedarán 

citadas a lo largo del texto. 

Comenzaremos describiendo los orígenes del barrio. Sant Marcel·lí fue construido sobre 

un espacio agrícola de l’Horta de la Creu Coberta. Terreno que contaba con las mismas 

características que el resto de la huerta valenciana, extensiones más o menos grandes 

con edificaciones diseminadas. Este espacio se sitúa sobre la llanura aluvial del Sur del 

río Túria, entre el mismo río y el barranco de Xiva y contiene el curso fluvial de la 

Rambleta, elemento geográfico importante debido a la serie de inundaciones periódicas 

que provocaba.    

El 17 de febrero de 1946, Pío XII nombra a Marcelino Olaechea arzobispo de València 

y el 6 de junio, de ese mismo año, toma posesión de la Archidiócesis de la ciudad. Al 
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llegar percibe un problema grave, un déficit de vivienda en València. Existían 

numerosas chabolas, desde los años de la Guerra Civil, construidas en los márgenes del 

río, en los poblados marítimos y en los barrios cercanos a la cárcel Modelo y de Santa 

Julia, viviendas de baja calidad levantadas por personas de pocos recursos económicos. 

Ante esta situación se aprueba el proyecto de construcción de los bloques de Sant 

Marcel·lí, así como el de otros bloques en otras zonas de la ciudad, financiados por el 

banco de Nuestra Señora de los Desamparados, entidad que fue creada para la 

financiación de viviendas sociales. El 29 de junio de 1951 comienzan las obras de 

construcción de 421 viviendas, escuelas, la iglesia parroquial y ocho locales 

comerciales., un conjunto de edificaciones completamente aisladas del resto de la 

ciudad y rodeadas de huerta. Tan solo dos años después la nueva obra es inaugurada y 

llegan los primeros residentes (Castelló y otros, 1998; Vidal Tornero, 2004). El nombre 

del barrio coincide con el de la parroquia construida en enaltecimiento a  Sant Marcel·lí.                                                                                                                                 

Algunos acontecimientos afectaron a la zona donde se asentó el barrio de Sant 

Marcel·lí. Por una parte, y con respecto a sus orígenes, la formación histórica del 

terreno agrícola ha sido el resultado de un proceso largo en el que el ser humano ha ido 

modificando el paisaje según las necesidades del espacio de trabajo. La introducción de 

la naranja provocó la muerte de la huerta tradicional. Este cítrico es un cultivo de secano 

transformado en regadío y asociado a la burguesía agrícola valenciana. Por otra parte, la 

riada de 1957 también significó un antes y un después para las/os habitantes de la 

huerta. Tuvo consecuencias catastróficas como inundaciones de casas, pérdida de 

ganado y animales domésticos y destrucción de campos de cultivo. Al barrio de Sant 

Marcel·lí, que ya contaba con habitantes desde hacía tres años, lo dejó sin luz ni agua. 

Para evitar grandes inundaciones en la ciudad se promovió la aprobación del Plan Sur 

de desviación del Río Túria el 22 de julio de 1958, plan que, además, creó nuevos 

accesos al barrio. También la transformación de una sociedad tradicional a una primera 

modernidad especializaron a las personas dedicadas a la agricultura en cultivos de 

exportación (Vidal Tornero, 2004). Todo ello formó una nueva configuración del 

espacio.  
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Foto 1: Vista de los bloques de Sant Marcel·lí   

 

Fuente: Foto reproducida en Vidal Tornero (2004).  

 

Ya en la década del desarrollismo de los años 60 se construyen dos fincas de pisos 

nuevas y se abren en el barrio nuevos comercios. Estas fincas son conocidas 

popularmente como las fincas de “El Turia” debido a que fueron construidos por la 

fábrica de cervezas como obra social para sus trabajadoras/es dentro de un modelo de 

paternalismo industrial.  Existen problemas relacionados con las vías de comunicación y 

transporte. Tampoco había mercado, aunque sí pequeños locales, y existían carencias en 

el alumbrado y el asfaltado de las calles (Vizcaíno, Vizcaíno y Pérez, 2017). El aumento 

de la población no atrajo mayores inversiones municipales y faltaban, por ejemplo, 

plazas escolares para muchas de las niñas y los niñas/os del barrio.  

Durante los años 70 se produce un crecimiento espectacular del barrio. De los 5.527 

habitantes con los que cuenta en 1970 se pasa a 10.413 en 1981
1
. Pero este crecimiento 

no viene acompañado de dotaciones y mejoras urbanísticas. Este hecho unido a las 

anteriores deficiencias disminuye la calidad de vida de las/os habitantes del barrio. El 

planteamiento urbanístico, regulado por el Plan General de 1966, deja incomunicado al 

barrio con el centro de València. Hasta 1975 no se asfaltan algunas calles dejando otras 

intransitables (Vidal Tornero, 2004). Las acequias que rodean los bloques suponen un 

peligro para la salud, debido al agua estancada, a la suciedad acumulada y a los 

mosquitos, y también son un peligro para la seguridad de las niñas/os pequeños que 

jugaban en ellas y en sus alrededores. Otro problema era la falta de iluminación, hasta 

1971 no se instalan algunas farolas. 

                                                 
1
 Datos están extraídos de los respectivos Padrones Municipales. 
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 La Associació de Veïnes i Veïns Barri Sant Marcel·lí tuvo un papel fundamental en la 

formación del barrio pero el impulso lo dio con la llegada en 1973 del nuevo rector de la 

parroquia. Este joven sacerdote, adscrito al movimiento cristiano de base obrera, y 

preocupado por la calidad de vida de las vecinas/os dedicó su primer año allí a analizar 

la realidad social del barrio. Descubrió la necesidad de espacios de utilización lúdico 

culturales y se creó un cineclub y un Club Juvenil. También la parroquia se convirtió en 

un lugar de formación de pensamiento crítico y de reflexión, que incluso interesó a 

ciertos sindicatos (Vizcaíno, Vizcaíno y Pérez, 2017).  

Foto 2: Entrada de la Associació de Veïnes i Veïns Barri Sant Marcel·lí 

 
Fuente: Foto tomada por Javier Galiana López, 05/11/2018.  

 

Finalmente el 14 de junio de 1976 se crea la Asociación de Veïnes i Veïns, en un primer 

momento de forma ilegal debido a la inestabilidad política e incertidumbre de la época. 

Es creada con la voluntad de dar respuesta a las necesidades del barrio en un marco 

aconfesional y apolítico a pesar de la influencia de la Iglesia y de los sindicatos, 

entonces muy introducidos en las asociaciones vecinales igual que los partidos políticos.   

Desde el momento de su fundación, la Asociación ya propuso sus primeras 

reivindicaciones como la “Asamblea por la luz” y la “Manifestación de las velas”, 

respondiendo a la falta de iluminación suficiente. Otra de ellas fue la eliminación de las 

montañas de arena y grava que se habían ido generando por la acumulación de 

escombros que llenaban de polvo el barrio al levantarse viento. También trató 

problemas relacionados con el aislamiento de de Sant Marcel·lí y, lo más importante, 

colaboró en el Plan Especial de Reforma Interior (PERI). Este Plan, elaborado por el 
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Ayuntamiento de València, atendió las propuestas de la Asociación de Veïnes i Veïns, 

estudió las necesidades y deficiencias del barrio y el resultado supuso un ejemplo de 

participación ciudadana. Finalmente fue aprobado en 1981.  

Otro hecho importante en la configuración del barrio fue el plan de ampliación del 

Cementerio General anunciado en 1985. A pesar de las quejas vecinales, las cuales 

consiguieron declarar ilegal la construcción en 1990, se acabó finalizando la obra en 

1991 (Vizcaíno, Vizcaíno y Pérez, 2017).  

Por último, hablaremos de otra reivindicación de las vecinas/os que finalmente salió 

adelante, y esta fue la creación de espacios verdes para disfrute de las/os habitantes del 

barrio. Finalmente se aprobó el proyecto del Parc de la Rambleta cuya construcción 

constaba de dos fases. La primera de ellas, aprobada en 1997 e inaugurada en 2002, 

situó el parque entre el barrio y el Cementerio. La segunda fase, aprobada en 2017, dotó 

al parque de 54 huertos urbanos y 7 tablas de cultivo. Esto cumplió con las 

reivindicaciones de zonas verdes que tenían las vecinas/os del barrio (Soler y otros, 

1997).  

Ya en la década de los noventa del siglo XX, en pleno boom inmobiliario, se 

construyeron unas torres de viviendas que posibilitaron la unión definitiva de la ciudad 

y el barrio (Vizcaíno, Vizcaíno y Pérez, 2017). Aportó nuevos nexos de unión con el 

centro, así como la mejora de la comunicación con el resto de los barrios de la ciudad. 

Durante estos años aparece el proyecto de la construcción del Bulevar Sur, obra 

finalizada en 2001, y que se encargaría de canalizar el tránsito de este lado de la ciudad. 

A ojos de la ciudad el Bulevar era una necesidad, pero para las  habitantes y las/os 

habitantes del barrio establecía una separación simbólica, pero a la vez real, con el resto 

de València. Por último mencionar el Espai Rambleta, que desde el año 2012, año de su 

inauguración, da cabida a diferentes manifestaciones artísticas y de vanguardia y es un 

referente en el barrio y para la ciudad de València. 
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Foto 3: Espai Rambleta inagurado en 2012 

 

Fuente: Foto tomada por Javier Galiana López, 05/11/2018.  

 

 

4.-  EL BARRIO EN LA ACTUALIDAD 

 

El barrio de Sant Marcel·lí es hoy en día un barrio completamente integrado en la 

ciudad.  

Actualmente, se aprecia perfectamente, a partir de la situación espacial, cómo ha ido 

creciendo el barrio de sur a noreste, desde la calle Arzobispo Olaechea hacia la Avenida 

Tomás Sala. La parte más antigua del barrio se sitúa al sur, calles Salvador Perles, 

donde se encuentran las dos únicas construcciones tradicionales habitadas y 

conservadas, y Arzobispo Olaechea. Siguiendo el trazado paralelo de las calles 

mencionadas, las calles Músico Cabanilles e Ingeniero Miguel Cánovas cuentan con 

edificaciones más recientes, de los años 70 y 80. Por último, en la calle Ingeniero José 

Sirera y la Avenida Tomás Sala se identifican fincas mucho más recientes. 
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Foto 4: Bloques de viviendas de Calle Arzobispo Olaechea. 

 

 
Fuente: Foto tomada por Javier Galiana López, 05/11/2018.  

 

Es destacable en el barrio cómo a lo largo de la calle San Vicente Mártir se 

entremezclan viviendas de nueva construcción con solares sin urbanizar (detrás del 

colegio Fausto Martínez, en la calle Monforte y la calle Soria, por ejemplo),  que se 

utilizan como aparcamiento. También encontramos construcciones tradicionales 

desocupadas como vivienda pero usadas como negocio en su planta baja, y algunas 

naves abandonadas y solares vacíos, incluso en 2008 se proyectó un PAI que no salió 

adelante por efectos de la crisis económica.  

Las principales vías del barrio son las calles San Vicente Mártir, que comunica el barrio 

con el centro de la ciudad,  Sant Marcel.lí y San Pío X.  En éstas se encuentran tanto la 

mayor afluencia de tráfico, como la parte comercial, aunque en su mayoría son bares y 

pequeños comercios.  
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Foto 5: Vista Calle San Marcelino 

 

Fuente: Foto tomada por Javier Galiana López, 05/11/2018.  

 

Para terminar nos referiremos a las zonas verdes del barrio. En general, el barrio cuenta 

con pocas zonas verdes y parques, y se encuentran en la mitad norte del barrio, sin 

embargo, dispone de una gran zona verde llamada Parc de la Rambleta, de 14 hectáreas. 

Aunque se encuentra fuera de los límites administrativos del barrio, debemos destacar 

su importancia en la vida del mismo y de su población por ser aledaño a los límites del 

barrio de Sant Marcel·lí y muy utilizado por lo tanto por sus habitantes. En él se ha 

reconstruido el cauce de la antigua rambla, el bosque original, un jardín mediterráneo y 

un bosque subtropical que además hace pantalla con el cementerio de la ciudad.  

Además existen construcciones, catalogadas como Bienes de Relevancia Local (BRL), 

como son el Molí del Tell y la Alquería El Torrentí. La Alquería El Torrentí, que data 

del siglo XVII, está situada en la calle Salvador Perles número 3 y 5. Esta construcción 

está formada por cuatro viviendas de propiedad privada y actualmente está habitada. El 

Molí de Tell, situado en Camí de Picassent número 4, es un antiguo molino harinero del 

siglo XVII. Rehabilitado por el Ajuntament de València, actualmente sirve a fines 

culturales y educativos (museo). 
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Foto 6: Fachada del Molí de Tell 

 

Fuente: Foto extraída Wikimedia Commons. Autoría: JoanBanjo. Fecha de consulta: 28/11/18. 

También, queda pendiente como afectará al barrio el soterramiento de las vías del AVE, 

en especial, al espacio ocupado por un solar entre Sant Marcel·lí y el barrio de Camí 

Real.  

Foto 7: Vista aérea de la Alquería El Torrentí 

 

Fuente: Foto extraída de www.valenciaextra.com . Fecha de consulta: 28/11/2018.  

En general, el barrio es tranquilo y modesto. Se percibe cierta actividad durante la 

mañana, sobre todo de personas en edades avanzadas que acuden a los comercios y 

bares de la zona. La mayoría de las construcciones y viviendas parecen antiguas con un 

bajo grado de conservación, aunque algunas de las fachadas se ven rehabilitadas. El 

ambiente es tranquilo con poca circulación o tránsito de vehículos excepto en la parte 

norte del barrio debido a su proximidad al Bulevar.  

 

http://www.valenciaextra.com/
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5.-  DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

 

En este apartado realizaremos un análisis estadístico de datos sociodemográficos, 

extraídos principalmente de la fuente del Padrón Municipal de 2017, que nos ofrece la 

Oficina de Estadística del Ayuntamiento de València acerca del barrio de Sant 

Marcel.lí. Utilizaremos también datos referidos a la ciudad de València para poder 

compararlas con el barrio en cuestión, así como datos extraídos del Catastro 

Inmobiliario Urbano.           

           

Tabla 1: Evolución de la población 1981-2017 

 Sant Marcel.lí Ciudad 

1981 10.413 - 744.748 - 

1986 10.484 0,7% 729.419 -2,1% 

1991 10.555 0,7% 752.909 3,2% 

1996 10.154        -3,8% 746.683 -0,8% 

2001 10.106 -0,5% 738.441 -1,1% 

2006 10.326 2,1% 807.396 9,3% 

2011 10.187 -1,3% 800.469 -0,85% 

2012 10.115 -0,7% 799.188 -0,2% 

2013 10.058 -0,6% 794.228 -0,6% 

2014 9.905 -1,5% 787.301 -0,9% 

2015 9.923 0,2% 787.266 -0,004% 

2016 9.971 0,5% 791.632 0,6% 

2017 9.963 -0,1% 792.086 0,06% 

Variación 

81/17 
 

-4,5% 

 

6,4% 

 

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2017. Oficina d’Estadística, Ayuntamiento de València. 

Elaboración propia.  

 

En los datos precedentes, hay que tener en cuenta que la tabla primero recoge la serie 

desde 1981 cada cinco años y a partir de 2001 se recogen los datos anualmente. Hemos 

agrupado los datos entre 2001 y 2011 para simplificar la tabla y favorecer el análisis.  

Si hablamos en términos generales, observamos un descenso del 4,5 % de la población 

del barrio entre el año 1981 y 2017. Una variación muy diferente respecto a la que 

encontramos en la ciudad de València, que, en este caso, ha crecido un 6,4 %. El 
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crecimiento de Sant Marcel.lí durante estos años ha sido muy irregular y encontramos, 

tanto años de aumento poblacional, como años de descenso considerable.  

Observamos que durante el periodo comprendido entre 2001 y 2006 existe un aumento 

gradual de la población del barrio (2,1 %) provocado por el crecimiento económico 

general que atrae población inmigrante sobre todo. Estas personas llegan con la ilusión 

de encontrar trabajo fácilmente, con una buena remuneración y buenas condiciones 

laborales, que permita su inserción en el territorio.  A pesar de ello hay que tener en 

cuenta que la precariedad y la temporalidad es una situación estructural del mercado 

laboral español. La bonanza económica también influye en la accesibilidad a la vivienda 

favoreciendo los movimientos migratorios. El crecimiento del número de habitantes de 

la ciudad de València ha sido más pronunciado durante este periodo con una variación 

del 9,3 %.  

A partir del año 2006 Sant Marcel·lí y la ciudad pierden habitantes progresivamente 

hasta el año 2015, en el caso del barrio, y 2016, en el caso de València. El descenso 

poblacional se produce en un contexto de crisis económica. Explota la burbuja 

inmobiliaria y el sector de la construcción se hunde. Muchos inmigrantes retornan a sus 

países de origen o se trasladan a otros países ante la falta de oportunidades laborales, así 

como también, muchas otras personas con nacionalidad española emigran buscando 

mejores oportunidades. Recordemos que para la población inmigrante el sector de la 

construcción es uno de sus nichos laborales más importantes y donde se concentran en 

mayor número. Esta tendencia se revierte y durante los últimos años se producen 

aumentos mínimos de población tanto en el barrio como en el conjunto de la ciudad.  

Otro factor importante es la tasa de natalidad. Esta desciende ante la falta de recursos 

económicos. Las familias tienen menos hijas/os debido al alto coste que supone su 

manutención y cuidados. Esto produce un envejecimiento de la población e influye en el 

descenso del número de habitantes. La población inmigrante con sus superiores tasas de 

natalidad, suele compensar este fenómeno. 

 

 

Tabla 2: Población por sexo y edad 2017  

 Sant Marcel.lí Ciudad 

Hombres % Mujeres % Total % Total % 
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0 – 15 años 
695 14,2% 601 11,8% 1.296 13,01% 116.379 14,7% 

16 – 64 años 
3.236 66,3% 3.199 63% 6.435 64,6% 514.048 64,9% 

65 y más 
953 19,5% 1.279 25,2%% 2.232 22,4% 160.659 20,3% 

Total 
4.884 100% 5.079 100% 9.963 100% 792.086 100% 

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2017. Oficina d’Estadística, Ayuntamiento de València. 

Elaboración propia.  

 

 

Esta tabla recoge información sobre la población por sexo y edad, tanto del barrio de 

Sant Marcel.lí como de la ciudad de València. En general, los datos de población por 

grupos de edad entre el barrio y la ciudad son muy similares. 

Observamos también que no existe una diferencia significativa entre hombres y mujeres 

en los grupos de edad de 0 a 15 años y de 16 a 64 años en Sant Marcel.lí, aunque 

predominan los varones. En el primer grupo de edad encontramos un 2,4 % más de 

hombres que de mujeres y en el segundo grupo una variación del 3,3 %. Tampoco existe 

una diferencia excesiva si comparamos estos datos con los de la ciudad. Si nos fijamos 

en los números absolutos, en el caso del barrio, se percibe mejor la insignificante 

diferencia entre hombres y mujeres. Tan solo hay 97 hombres más que mujeres en el 

primer rango de edad (0-15 años) y 37  más en el segundo (16-64 años). 

En el grupo de edad de mayores de 65 años sí que encontramos diferencias 

significativas, ya que destaca el número de mujeres con una diferencia de 5,7 % en 

cuanto al de los hombres. Esto es debido a la esperanza de vida, que en el caso de las 

mujeres es mayor. De hecho, si desglosásemos este grupo de edad encontraríamos más 

mujeres que hombres en edades más avanzadas. Podríamos hablar de feminización de la 

tercera edad o de feminización del envejecimiento.  

El número de personas que se encuentran en el intervalo de mayor edad (65 años y más) 

es mayor al del número de personas del intervalo de menor edad (0-15 años). En el caso 

de los hombres es un 5,3 % mayor y en el de las mujeres un 13,4 %, esta última una 

diferencia notable y que refuerza la idea de una esperanza de vida superior para las 

mujeres que para los hombres.  

Aunque hay que tener en cuenta que el rango de mayor edad puede comprender mayor 

número de años, estos datos reflejan un envejecimiento de la población. Encontramos 
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mayor número de personas mayores que de jóvenes, similitud que comparte el barrio 

con la ciudad de València y con el estado español en general.  

Como antes hemos nombrado, el aumento de la esperanza de vida para los dos grupos 

poblacionales es un factor clave. La mejora de la calidad de vida y los progresos en 

medicina, producidos en los últimos años, provoca el aumento de la tasa. También, en 

relación a lo anterior, influye la bajada tanto de la tasa de natalidad como de la tasa de 

mortalidad. Cada vez nacen y mueren menos personas, y a edades más tardías. Esto 

dificulta el relevo generacional.  

 

 

Tabla 3: Población según procedencia 2017 

 Sant Marcel.lí Ciudad 

 Nº personas % Nº personas % 

València  5.237 52,6% 434.319 54,8% 

Resto de 

l’Horta 

266 2,7% 21.488 2,7% 

Resto de la 

Comunidad 

Valenciana  

626 6,3% 60.816 7,7% 

Resto del 

Estado 

2.300 23,1% 141.636 17,9% 

Extranjera/o 1.534 15,4% 133.827 16,9% 

Total  9.963 100% 792.086 100% 

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2017. Oficina d’Estadística, Ayuntamiento de València. 

Elaboración propia.  

 

 

 

Esta tabla nos muestra los datos de la población de estudio según su procedencia. Si 

observamos la tabla vemos que el 52,6 % de la población es de la ciudad de València, 

seguido del 23,1 % del resto del Estado y del 15,4 % de personas que proceden del 

extranjero. En menor medida encontramos un 6,3 % de la población con origen en el 

resto de la Comunidad Valenciana y un 2,7 % de personas provenientes del resto de 

l’Horta. Agrupando los datos, el 61,6 % de la población es de cualquier territorio de la 
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Comunidad Valenciana. Porcentaje similar al que presenta la ciudad, que en este caso es 

ligeramente superior con un 65,2 % de la población.  

El porcentaje de personas que provienen del resto del Estado es alto (23,1 %). Muchas 

de estas personas se instalaron y asentaron en el barrio en los primeros años de vida de 

este. Estos movimientos migratorios se produjeron durante los años del desarrollismo 

español en las décadas de los 60 y los 70, un periodo de gran crecimiento económico. 

Este fenómeno responde al nombre de “éxodo rural” debido al desplazamiento de la 

población desde zonas del sur y del centro peninsular a zonas urbanas e industriales. 

Tengamos en cuenta que el proyecto de construcción de los bloques de viviendas del 

barrio de Sant Marcel·lí, que finalizó en 1953, dio solución al problema de vivienda de 

personas provenientes de otras comunidades. La posibilidad de encontrar mejores 

empleos y gozar de unas mejores condiciones de vida posibilitaron estos 

desplazamientos. Este perfil está representado por gente de edad avanzada que aunque 

esté empadronada aquí ha nacido en otra Comunidad Autónoma. Hemos de tener en 

cuenta que además de estos desplazamientos también forman parte del “éxodo rural” los 

que se realizan dentro de la misma Comunidad Valenciana. 

Si comparamos los datos del barrio con los datos de la ciudad no encontramos 

diferencias significativas excepto en las personas con origen en el resto del Estado. En 

este caso, Sant Marcel·lí cuenta con un 5,2 % más de personas procedentes de otra 

Comunidad. Esto nos indica que en todos los barrios de la ciudad no se produjeron los 

mismos movimientos migratorios que hemos visto. En algunas zonas este hecho no fue 

tan pronunciado. Esto nos confirma las conclusiones extraídas en el párrafo anterior.  

 

 

 

 

 

 

Tabla 4: Población nacida en el resto del Estado, por comunidades principales 

2017 

 Sant Marcel.lí Ciudad 

 Nº personas % Nº personas % 
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Castilla–La 

Mancha  

1.106 48,1% 47.588 33,6% 

Andalucía 462 20,1% 24.886 17,6% 

Madrid 

(Comunidad de)  

101 4,4% 12.904 9,1% 

Aragón 113 4,9% 11.899 8,4% 

Castilla y León 130 5,6% 10.342 7,3% 

Cataluña 95 4,1% 8.477 6% 

Resto 293 12,7% 25.540 18% 

Total  2.300 100% 141.636 100% 

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2017. Oficina d’Estadística, Ayuntamiento de València. 

Elaboración propia.  

 

 

En la tabla anterior podemos ver datos de la población nacida en el resto del Estado 

según su comunidad autónoma de procedencia. La tabla recoge las seis comunidades 

con mayor número de representación en el barrio, y agrupa el resto en una categoría al 

tener menos incidencia. Por otra parte, estos datos guardan relación con la tabla anterior 

ya que nos indica en detalle donde nacieron aquellas personas que en el anterior análisis 

nombrábamos como nacida en el resto del Estado.  

Comenzando ya con la descripción y análisis de la tabla vemos como dos comunidades 

autónomas, Castilla-La Mancha y Andalucía, son las principales zonas geográficas de 

procedencia con un 48,1 % y 20,1 % respectivamente de la población. Agrupando las 

dos comunidades de procedencia estaríamos hablando de que un 68,2 % de las/os 

habitantes del barrio son nacidos fuera de la Comunidad Valenciana, una proporción 

muy alta de personas que se movilizaron en el denominado “éxodo rural”, comentado 

anteriormente, y que se asentaron en Sant Marcel·lí. La recesión económica que 

acompañó a la posguerra obligó a desplazarse a población hacia zonas industriales y 

capitales de provincia. El hecho de que Castilla-La Mancha sea una comunidad de 

procedencia mayoritaria se explica por la cercanía geográfica y a través del conocido 

“efecto llamada”. Esto significa que la población inmigrada suele ubicarse en espacios 

donde encuentra población con las mismas características de procedencia mejorando así 

su adaptación al entorno.  
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En menor medida, el 5,6% de la población procede de Castilla y León, el 4,9 % de 

Aragón, el 4,4 % de la Comunidad de Madrid, el 4,1 % en Cataluña y el 12,7 % de la 

población de cualquier otra comunidad del resto del Estado.  

La población procedente de Castilla-La Mancha y Andalucía no tiene tanto peso, 

porcentualmente hablando, en el conjunto de la ciudad de València como en el barrio de 

Sant Marcel·lí, aunque son también las principales zonas de origen. Esto se debe a que 

no todos los barrios en la ciudad tienen las mismas características socioeconómicas y la 

procedencia de la población es más variada.   

 

Tabla 5: Población extranjera según sexo y nacionalidad 2017  

  Sant Marcel.lí Ciudad 

Hombres % Mujeres % Tota

l 

% Total % 

Unión 

Europea 

(28) 

152 27,3% 153 31,2% 305 29,2% 31.401 33,2% 

Resto de 

Europa 
20 3,6% 23 4,7% 43 4,1% 5.988 6,3% 

África 111 20% 70 14,3% 181 17,3% 12.251 12,9% 

América 

del Norte  
2 0,3% 0 0% 2 0,2% 1.348 1,4% 

América 

Central 
25 4,5% 25 5,1% 50 4,8% 4.362 4,6% 

América 

del Sur 
103 18,5% 138 28,2% 241 23,04% 23.064 24,4% 

Asia, 

Oceanía y 

otros 

143 25,7% 81 16,5% 224 21,4% 16.161 17,1% 

Total 556 100% 490 100% 1.046 100% 94.575
2 100% 

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2017. Oficina d’Estadística, Ayuntamiento de València. 

Elaboración propia.  

 

En esta tabla se puede observar la distribución de la población extranjera del barrio de 

Sant Marcel·lí y de la ciudad de València según su nacionalidad y su sexo. En líneas 

generales los países de la Unión Europea (29,2 %), América del Sur (23,04 %), Asía, 

Oceanía y otros (21,4 %) y, en menor medida, África (17,3 %) son las zonas de 

procedencia de la mayoría de la población extranjera (90,94 %). 

                                                 
2
 El total de la población extranjera que aparece aquí reflejado incluye el número de apátridas (6) de la 

ciudad de València. Esta categoría está incluida en la categoría Asia, Oceanía y Otros.   
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Como aclaración previa, el número total de población extranjera que encontramos en la 

tabla 3 (1.534) contabiliza a las personas nacidas fuera del Estado español 

independientemente de si tienen o no la nacionalidad española. Por el contario, en la 

tabla 5 se contabilizan solo a la población nacida en el extranjero que no cuenta con ella 

(1.046),  siendo esa diferencia de 488 personas las que sí que la tienen.  

Si comparamos la población masculina con la femenina sí que encontramos diferencias 

significativas en alguna de las zonas geográficas. En primer lugar, encontramos mayor 

número de mujeres que de hombres procedentes de América del Sur (9,7 % de 

variación). Históricamente la población de los países que han sido antiguas colonias ha 

tenido mayores facilidades para asentarse debido al conocimiento del idioma y a 

similitudes culturales. En este caso, son mujeres que vienen a trabajar en el sector 

servicios, mayoritariamente en empleos de cuidados y de limpieza. Recordemos que 

normalmente son empleos precarios, con bajas remuneraciones y malas condiciones 

laborales. Por otra parte, muchas vienen solas y esperan conseguir la reagrupación 

familiar.  

Otro dato a destacar es el mayor número de hombres de procedencia africana con 

respecto a mujeres de la misma procedencia. Encontramos un 5,7 % más de varones que 

de mujeres. Al contrario de lo que ocurre con las personas procedentes de América del 

Sur, donde las mujeres suponen un mayor porcentaje por las razones explicadas 

anteriormente, los varones africanos suelen venir solos en busca de trabajo esperando la 

posterior reagrupación de la unidad familiar. 

También existe una distribución desigual de la población procedente de países de Asia, 

Oceanía y Otros. Como aclaración, entendemos como Otros a la población apátrida y a 

la que se encuentre en situaciones especiales. En este caso, hay 9,2% más de hombres 

que de mujeres y se encuentran en una situación similar a la de los inmigrantes 

africanos. Vienen solos esperando la llegada de sus familias y buscan empleo en el 

sector servicios, dedicándose muchos al comercio.   

Tabla 6: Nacionalidades extranjeras mayoritarias 2007 y 2017.  

 2007 2017 

Rumanía 7% 15,2% 

Pakistán  8,6% 9,7% 
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Colombia  14% 8% 

Bulgaria  7,8% 7,6% 

Marruecos   5,6% 

China   5,1% 

Ecuador 15,6%  

Bolívia 4,6%  

Nigeria  4,4%  

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2007 y 2017. Oficina d’Estadística, Ayuntamiento de València. 

Elaboración propia.  

 

La tabla 6 nos muestra las nueve nacionalidades mayoritarias de las personas extranjeras 

del barrio de Sant Marcel·lí de los años 2007 y 2017. Hay que señalar que algunos de 

los países que en 2007 eran mayoritarios dejan de serlo en 2017, en este caso, Ecuador, 

Bolivia y Nigeria.  

Al comparar los años de referencia observamos ciertos cambios en la procedencia de 

estas personas. En primer lugar,  Rumanía pasa a ser la nacionalidad mayoritaria en 

2017 con un incremento de un 8,2 % respecto a 2007. Este aumento se debe a la 

incorporación de Rumanía a la Unión Europea en 2007, acuerdo que facilita los 

movimientos migratorios y la libre circulación por territorio europeo. En menor medida, 

también encontramos mayor proporción de personas procedentes de Pakistán. Por otra 

parte,  observamos un descenso de la proporción personas con nacionalidad colombiana 

que pasa de un 14 % a un 8 % en 2017. Llama la atención que Ecuador, que en 2007 era 

el principal país de origen de las extranjeras/os de Sant Marcel·lí (con un 15,6 %)  deja 

en 2017 de ser una nacionalidad mayoritaria. Debido a la crisis económica parte de estas 

personas retornan a sus países de origen o se trasladan a otros buscando mejorar su 

situación personal. En el caso contrario encontramos a China y Marruecos que en 2017 

si son contabilizadas como nacionalidades mayoritarias de origen.  

 

Tabla 7: Comparación población extranjera 2007 y 2017  

 Sant Marcel.lí Ciudad  

2007 Población 

total 

10.274  

12,2% 

800.666  

12,1% 
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Población 

extranjera 

1.258 97.081 

2017 Población 

total 

9.963  

10,5% 

 

792.086  

11,9% 

Población 

extranjera  

1.046 94.575 

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2007 y 2017. Oficina d’Estadística, Ayuntamiento de València. 

Elaboración propia.  

 

 

 

En esta tabla realizamos una comparación entre el porcentaje de población extranjera 

del barrio y de la ciudad de València entre los años 2007 y 2017. En este caso nos 

referimos a la población nacida en el extranjero que no tiene la nacionalidad española.  

No existe una diferencia significativa entre el porcentaje de población extranjera que 

encontrábamos en el barrio de Sant Marcel·lí en 2007 y en 2017. Apenas se ha visto 

reducido este porcentaje un 1,7 %, unas 200 personas, durante el periodo de estos 10 

años. Tenemos que tener en cuenta que a partir de 2016 se han recuperado los 

movimientos migratorios y el porcentaje de población extranjera ha crecido, en general, 

atraídos por la nueva situación económica. A pesar de ello, el contexto de crisis 

económica y social, iniciado en 2008, ha desestabilizado el proceso de inclusión social 

de las/os inmigrantes. El paro y la reducción de la acción y de la capacidad protectora 

del sistema público de protección social afectan a la población más vulnerable, entre 

ellas este grupo poblacional. Muchas personas han acabado retornando a sus países de 

origen o se han desplazado a otros territorios. 

La ciudad de València, en cambio, ha mantenido prácticamente igual el porcentaje de 

población extranjera si comparamos estos dos años de referencia, aunque en números 

absolutos hay una diferencia considerable, unas 2.500 personas. Tampoco es 

significativa la diferencia de este porcentaje respecto a Sant Marcel·lí. La ciudad, al 

englobar barrios con diferentes características, suaviza un poco los efectos que se 

producen en ciertas zonas. Aun así, la dinámica es la misma que en el barrio de Sant 

Marcel·lí y el contexto de crisis ha afectado mucho a la población inmigrante.  
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Tabla 8: Hojas familiares 
3
según número de personas 2017 

 Sant Marcel.lí Ciudad  

 Hojas familiares % Hojas familiares % 

1 persona 
1.269 30,5% 106.446 32,6% 

2 personas 
1.221 29,4% 88.371 27% 

3 personas 
863 20,8% 62.357 19,1% 

4 personas 
574 13,8% 47.916 14,7% 

5 personas 
137 3,3% 13.650 4,2% 

6 personas 
46 1,1% 4.510 1,4% 

7 o más personas 
46 1,1% 3.730 1,1% 

Total 
4.156 100% 326.980 100,0% 

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2017. Oficina d’Estadística, Ayuntamiento de València. 

Elaboración propia.  
 

 

 

La tabla 7 nos muestra las hojas familiares según el número de personas que la 

componen de Sant Marcel·lí y de València en el año 2017. Centrándonos en el barrio, 

vemos cómo el porcentaje de hojas familiares según su composición disminuye 

progresivamente según aumenten el número de personas que componen los hogares. 

Encontramos un 30,5% de las hojas familiares con una sola persona, un 29,4 % con dos, 

un 20,8 % con tres y un 13,8 % con cuatro personas. Ya en menor medida, un 3,3 % de 

los hogares cuentan con cinco personas y 1,1 % cuentan con hasta 6 y 7 o más personas. 

El porcentaje de hogares compuestos por una sola persona es tan alto, un tercio del total, 

debido a los cambios en la estructura familiar y a la cantidad de personas mayores que 

viven solas, sobre todo mujeres (viudas, separadas o solteras) que tienen una mayor 

esperanza de vida y que suelen permanecer solas en sus hogares más tiempo que los 

hombres. Por otra parte, no encontramos diferencias significativas al comparar los datos 

de Sant Marcel·lí con los de la ciudad de València. La reducción del número de 

personas que componen la unidad familiar es la tendencia generalizada. Desde finales 

del siglo XX se han producido ciertos cambios que nos llevan hacia un sistema más 

diversificado de modelos familiares. Podemos dividir los factores del cambio en 

estructurales, que hacen referencia a las modificaciones en la composición, estructura y 

                                                 
3
 En el Anuario se utiliza el concepto “hojas familiares” de forma análoga a “hogares”,  lugar de residencia o convivencia habitual 

de un número determinado de personas. 
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obligaciones del grupo familiar, y en funcionales, relativas a la dinámica y papel de la 

familia en el contexto social. (Garzón Pérez, 2014) 

Entre los factores estructurales del cambio, podemos hablar de una reducción del 

tamaño de la familia, así como de una disminución de las tasas de matrimonio y, en 

consecuencia, también de la tasa de natalidad. Otro factor de importancia es la 

incorporación de la mujer al mercado laboral, que posibilita su completa autonomía y la 

creación de diferentes tipos de grupos familiares.  

Entre los factores funcionales nombraremos el desplazamiento de la familia en su 

clásico papel económico y la pérdida de la responsabilidad exclusiva como agente de 

socialización. Todo esto es recogido, además de por el grupo familiar, por nuevas 

estructuras y otro tipo de agentes. Por otra parte, la ruptura del binomio matrimonio-

procreación provoca que el primero no sea un requisito para tener hijas/os. También en 

el ámbito laboral, la división sexual del trabajo va desdibujándose lentamente.  

Todos estos factores nos llevan a la transición del modelo de familia nuclear hacia 

modelos familiares diversificados: más hogares unipersonales de mayores, jóvenes, 

hombres adultos, familias reconstituidas… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9: Número de hojas padronales y personas 2017 

 Sant Marcel.lí Ciudad 

Total hojas 4.158 327.312 

Total personas 9.963 792.086 

Hojas familiares 4.156 326.980 
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Personas en hojas 

familiares  

9.947 787.504 

Media de personas en 

hojas familiares  

2,39 2,41 

Hojas de colectivos  2 332 

Personas en hojas de 

colectivos  

16 4.582 

Media de personas en 

hojas de colectivos  

8 13,8 

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2017. Oficina d’Estadística, Ayuntamiento de València. 

Elaboración propia.  

 

La tabla anterior nos muestra la relación entre número de hojas padronales y personas 

tanto del barrio de Sant Marcel·lí como de la ciudad de València en su conjunto.  

El total de hojas padronales en el barrio es de 4.158, siendo 4.156 de ellas hojas 

familiares y solo 2 hojas de colectivos. Recordemos que el término de hojas padronales 

es sinónimo de “hogares”. Según la definición utilizada por el Censo de Población y 

Viviendas de 2001, las hojas de colectivos “son viviendas o edificios destinados a ser 

habitados por un grupo de personas que no constituyen familia, sometidas a una 

autoridad o régimen común, o unidas por objetivos o intereses personales comunes”.
4
 

Estas viviendas serían por ejemplo residencias para mayores, conventos, pisos tutelados, 

etc. En cambio, las hojas familiares son aquellos hogares, que no siguen la definición 

anterior, y que están compuestos por personas que pueden o no tener vínculos familiares 

o de parentesco.  

Por otra parte, de las 9.963 personas que contabiliza el padrón que viven en Sant 

Marcel·lí, 9.947 son personas empadronadas en hojas familiares mientras que solo 16 

personas están en hojas de colectivos. Por lo tanto, la media de personas en hojas 

familiares que encontramos en el barrio es de 2,39, número muy similar al del conjunto 

de la ciudad de València que se sitúa en 2,41. Esto nos indica que la reducción del 

número de personas que componen los hogares, comentado anteriormente, es una 

tendencia generalizada.  

                                                 
4
 Para más información se puede ver en: http://www.ine.es/censo91/es/glosario.html. 

http://www.ine.es/censo91/es/glosario.html
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La tabla también nos muestra la media de personas en hojas de colectivos, que en el 

caso de Sant Marcel·lí es de 8 mientras que en el total de la ciudad es de 13,8. Esta 

diferencia se debe al mayor número de viviendas que componen la categoría “hojas de 

colectivos” en València y una mayor capacidad para albergar un número más alto de 

personas.  

 

Tabla 10: Principales indicadores demográficos 2017  

 Sant Marcel.lí Ciudad  

Tasa bruta de natalidad 7,6 8 

Tasa bruta de mortalidad 9,5 8,7 

Tasa general de fecundidad 35,6 35,1 

Relación de masculinidad 96,2 91,2 

Edad media 45,4 44 

Índice de envejecimiento 172,2 138,9 

Índice demográfico de dependencia 54,8 54,1 

Porcentaje población extranjera 10,5 11,9 

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2017. Oficina d’Estadística, Ayuntamiento de València. 

Elaboración propia.  
 

 

 

La tabla 9 nos muestra algunos de los principales indicadores demográficos. Los 

resultados de estos indicadores son muy similares a los que presenta la ciudad de 

València en su conjunto. La tasa bruta de natalidad es 0,4 puntos más baja en Sant 

Marcel·lí, mientras que la tasa bruta de mortalidad y la tasa general de fecundidad es 

ligeramente superior, un 0,8 y 0,4 puntos respectivamente.  

El porcentaje de población extranjera, comparte unos valores similares a los de la 

ciudad, sin llegar estas diferencias a ser significativas.  

La relación de masculinidad nos indica el número de varones por cada 100 mujeres con 

los que cuenta un territorio. En este caso, tanto Sant Marcel·lí como València presentan 

valores inferiores a 100 por lo que hay mayor cantidad de mujeres que de hombres. 

Concretamente en el barrio encontramos 5 hombres más por cada 100 mujeres que los 
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que encontramos en el conjunto de la ciudad. Estas cifras se sitúan dentro de los valores 

promedio.  

Donde sí encontramos ciertas diferencias al comparar los datos con los de València es 

en el índice de envejecimiento. Este índice es el indicador sintético del grado de 

envejecimiento de una población, expresado como un porcentaje de las personas adultas 

mayores (65 y más años) respecto a las/os menores (15 y menos años). El dato nos 

muestra un índice de envejecimiento mayor en el barrio que en la ciudad por lo que 

encontramos una población de más edad. Un aumento sistemático de esta tasa implica 

para las administraciones un mayor gasto en salud y seguridad social, entre otros tipos 

de gasto, orientada a personas de mayor edad.  

A este dato se añaden los de la edad media del barrio que se sitúa en 45,4 años, más alta 

que la de la ciudad y el índice demográfico de dependencia, también ligeramente más 

alto. 

El envejecimiento poblacional es la tendencia generalizada y en el caso de Sant 

Marcel·lí, cobra cierta importancia las personas que se asentaron en el barrio durante el 

periodo de desarrollismo económico de los años 60 y 70 provenientes de zonas rurales. 

Estas personas llegaron siendo jóvenes y se han hecho mayores en el barrio. Este hecho 

junto a un menor porcentaje de población extranjera, población que cuenta con una 

mayor tasa de natalidad, acentúa el problema del envejecimiento.  

A modo de resumen, encontramos en Sant Marcel·lí un población de edad avanzada que 

no permite la reposición poblacional. Es decir, se une a la escasa población joven el 

hecho de tener también poca gente en edad reproductiva, formando una pirámide 

poblacional constrictiva y una tendencia al envejecimiento de la población.  

 

 

 

Tabla 11: Población activa de 16 y más años en viviendas principales según sexo y 

actividad del establecimiento 

 Total Agricultura, 

ganadería y 

Industria  Construcción Servicios 
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pesca  

Hombres 3.495 425 465 380 1.875 

Mujeres 2.745 15
5
 330 35

6
 2.285 

Total 6.240 440 795 415 4.160 

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2017. Oficina d’Estadística, Ayuntamiento de València. 

Elaboración propia.  

 

 

La tabla precedente nos muestra datos de población activa según sexo y según tipo de 

actividad. Es importante añadir que todos los datos se presentan redondeados a 0 y 5, 

para facilitar la lectura. Recordemos que la población activa es toda aquella de entre 16 

y 65 años que está en el mercado de trabajo o está en situación de búsqueda de empleo, 

es decir que tiene capacidad para trabajar.  

Para realizar el análisis de la tabla agruparemos las actividades por sectores económicos 

con la intención de identificar la distribución de la población en cada uno de ellos.  

El sector primario engloba aquellas actividades relacionadas con el tratamiento  de las 

materias primas, como por ejemplo la agricultura, la ganadería y la pesca, entre otras 

actividades. Concretamente el 7,05 % de la población de Sant Marcel·lí trabaja en este 

sector. Hablamos de un porcentaje muy bajo debido a la pérdida de importancia y peso 

como actividad económica del sector primario en las ciudades, fruto de un proceso 

paulatino iniciado en el siglo XX y acentuado durante la segunda mitad de siglo. El 

espacio dedicado a la huerta se ha visto reducido y sustituido por terreno dedicado a la 

construcción y a la industria. Como hemos comentado anteriormente el barrio fue 

construido sobre terreno agrícola y, poco a poco, la expansión de la ciudad y de los 

diferentes barrios ha ido acabando con este espacio dedicado a la huerta.  

En cuanto a su distribución, nos encontramos con un sector donde predominan los 

hombres (96,5 % de la población) y que solo emplea a 15 mujeres. 

Al hablar del sector secundario enlazaremos los datos de la tabla que hacen referencia a 

la construcción y a la industria. En este caso, el 19,4 % de la población del barrio está 

trabajando en el sector secundario. El cambio de una sociedad industrial a una sociedad 

orientada a los servicios ha provocado el declive de este tipo de actividades económicas.  

                                                 
5
 Los datos  pueden contener errores elevados de muestreo. 

6
 Los datos pueden contener errores elevados de muestreo.  
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El sector de la construcción, que tuvo su auge durante finales de los años noventa y 

principios del nuevo siglo, ha sido el sector más perjudicado durante la última crisis 

económica. Por otra parte, hablamos de un sector que emplea a un mayor número de 

hombres que de mujeres. Concretamente el 69,8 % de estas personas son varones. Más 

desigual es la distribución si nos fijamos exclusivamente en las actividades relativas a la 

construcción ya que solo el 8,4 % de las trabajadores son mujeres.  

Por último, hablaremos del sector terciario, sector que emplea al 66,6%  de los y las 

trabajadoras de la  población del barrio.  

La conversión hacia una sociedad de servicios ha situado al sector terciario como 

principal actividad económica, siendo una tendencia general la denominada 

“terciarización” de la economía. Los factores que contribuyen a la expansión del sector 

son diversos y pueden ser tanto de carácter económico, como sociales o culturales. En 

primer lugar, un mayor gasto en servicios realizados por las familias, y que ha 

aumentado a medida que crecen los niveles de renta. Otro factor son los cambios 

organizativos experimentados en el sector industrial, es decir, la externalización de un 

número de servicios antes producidos por la misma empresa. También ciertas empresas, 

debido a su complejidad, necesitan cada vez más recurrir a determinados servicios y la 

demanda, por tanto, aumenta. Todo ello enmarcado dentro de un contexto de innovación 

tecnológica que acelera todos estos procesos de cambio que hemos comentado. 

(Cuadrado Roura, 2016).  

En este caso, nos encontramos con que el sector terciario cuenta con una distribución 

más repartida entre los dos sexos. Concretamente, el 54,9 % son mujeres y el restante 

45,1 % son hombres. La incorporación de la mujer al mercado laboral ha creado nuevas 

formas de desigualdad según la división sexual del trabajo. La denominada 

“segregación vertical” impide el desarrollo profesional y el ascenso a puestos de 

dirección a las mujeres debido a la estructura masculinizada del mercado de trabajo. 

También se produce la llamada “segregación horizontal” que consiste en la agrupación 

de las mujeres en determinados sectores o tipos de actividad, como el caso del sector 

servicios, con mayoría de puestos de trabajos con menores remuneraciones y peores 

condiciones laborales.  

Tabla 12: Viviendas según el año de antigüedad 2016   
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 Sant Marcel.lí València 

<= 1800 0 0% 220 0,05% 

1801-1900 8 0,2% 5.212 1,3% 

1901-20 2 0,04% 6.743 1,6% 

1921-40 0 0% 21.278 5,2% 

1941-60 547 11,5%  50.832 12,4%  

1961-70 1.049 22,1% 95.152 23,2% 

1971-80 2.169 45,8% 100.043 24,4% 

1981-90 97 2,05% 41.653 10,2% 

1991-00 448 9,5% 44.570 10,9% 

2001-10 420 8,9% 40.556 9,9% 

2011-15 0 0% 3.530 0,9% 

Total 4.740 100% 409.789 100% 

Fuente: Catastro Inmobiliario Urbano a 01/01/2016. Oficina estadística Ayuntamiento de València. 

Elaboración propia.  

 

 

La tabla 11 nos muestra las viviendas, tanto del barrio de Sant Marcel·lí como de la 

ciudad de València, según su año de antigüedad, es decir el año de su construcción.  

Al realizar el análisis hablaremos de diferentes etapas en la formación y desarrollo 

urbanístico del barrio. Según el padrón solo existen 10 viviendas anteriores al año 1940. 

Recordemos que la llegada de los primeros habitantes de los bloques construidos por 

Marcelino Olaechea data de 1953. Estas viviendas son alquerías o casas de campo 

edificadas en terreno agrícola, que han permanecido en el tiempo y solo suponen un 

0,24 % del total de las viviendas.  

Durante la segunda etapa se construyen los primeros bloques de edificios, así como la 

iglesia parroquial, la casa rectoral, escuelas, salón de actos y locales comerciales. 

Hacemos referencia a las viviendas edificadas entre 1941 y 1960 que son el 11,5 % del 

total, concretamente 547 viviendas. Inicialmente el proyecto del Bloque de San 

Marcelino contaba con 421 viviendas por lo que estas suponen la mayor cantidad de 

viviendas construidas durante este periodo.  

A partir de 1960 el barrio empieza a crecer y llegan los años del desarrollismo español. 

Como la tabla nos muestra, el 22,1 % de las viviendas actuales fueron construidas entre 
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1961 y 1970. Entre ellas, los bloques construidos por la fábrica de cervezas Turia. 

Varias de estas viviendas fueron acabadas en 1960, y otras entre 1962 y 1963.  

Durante la década de los años 70, el barrio crece de forma espectacular. Se construyen 

nuevas viviendas y comercios siguiendo el Plan General urbanístico de 1966 y 

atrayendo a nuevos habitantes. Según los datos el  45,8 % de las viviendas fueron 

construidas durante el periodo 1971-1980. La densidad de población aumenta, y 

recordemos que este crecimiento no vino acompañado de dotaciones y mejoras 

urbanísticas complicando la vida de los vecinas/os del barrio. Comparando estos datos 

con los de la ciudad, observamos que en estas dos décadas se concentra la mayor parte 

de la construcción de las viviendas actuales, más del 65 % en el barrio y sobre el 45 % 

de las de la ciudad. En este caso, la construcción se prolongó hasta la primera década de 

los años 2000. 

Por último encontramos un menor número de viviendas construidas durante años 

posteriores en Sant Marcel·lí, especialmente durante el periodo 1981-1990. 

Actualmente solo el 2,05 % de las viviendas fueron construidas durante esos años. 

También es destacable que no encontramos ninguna vivienda construida en 2011-2015. 

Al ser un barrio consolidado no queda espacio para crecer en extensión, y por tanto, 

para dedicarlo a la construcción de nuevas viviendas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 13: Valores catastrales medios por vivienda 2016 

 Sant Marcel.lí Ciudad  

Valor del suelo por vivienda 4.802,65 € 10.392,12 € 

Valor de construcción por vivienda 13.378,92 € 16.406,69 € 
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Valor total por vivienda
7
 18.186,58 € 26.764,73 € 

Valor por m2 213,97 € 272,03 € 

Superficie construida media (m2)* 85 98 

Fuente: Catastro Inmobiliario Urbano a 01/01/2016. Oficina estadística Ayuntamiento de València. 

Elaboración propia.  

 

 

Los valores catastrales que nos muestra la tabla señalan algunas diferencias de Sant 

Marcel·lí respecto del conjunto de la ciudad de València. Todos los valores se sitúan 

por debajo de los que presenta la ciudad. En primer lugar, el valor del suelo por 

vivienda del barrio es un 53,8 % inferior y el valor de la construcción por vivienda un 

18,5 %, por lo que el valor total por vivienda es un 32,1 % más bajo en Sant Marcel·lí.  

También el valor del m
2 

es inferior, así como la superficie construida media. 

El hecho de tener valores catastrales bajos coincide con la situación de barrio periférico 

o de extrarradio de la ciudad de València.  

 

 

6. - RENTA Y VULNERABILIDAD  

Dentro de este capítulo abordaremos aspectos relacionados con el nivel de renta, 

población vulnerable y pobreza energética del distrito de Jesús, ya que estos datos no 

son recogidos por barrio, así como algunas referencias de pobreza y exclusión (estas a 

nivel del CMSS Sant.Marcel·lí). Este conjunto de indicadores, muy variados entre sí, 

nos ayudarán a situar a la población objeto de este estudio según sus características 

socioeconómicas, complementando así los datos sociodemográficos del anterior 

apartado. 

6.1- Análisis de renta 

En este apartado realizaremos una descripción y análisis de indicadores económicos que 

nos permiten aproximarnos a la realidad socioeconómica del barrio de Sant Marcel·lí.  

 

 

                                                 
7
 El valor catastral de una vivienda se obtiene como suma aproximada del valor catastral del suelo 

asignado a la vivienda más el valor catastral de la construcción. 
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Tabla 14: Estimación del PIB per cápita para los distritos de la ciudad de València 

2014  

 PIB per cápita estimado  Diferencia respecto al 

resto de la ciudad  

València 22.153  

Jesús  21.512 -2,9% 

L’Eixample 25.609 15,6% 

Pobles de l’Oest  15.841 -28,4% 

Fuente: Oficina d’Estadística. Ayuntamiento de València. Estimación del PIB per cápita para la ciudad de 

València y sus distritos (2014) 

 

Recordemos que el PIB per cápita es el cálculo de la producción de bienes y servicios 

producidos en un territorio en un determinado espacio de tiempo. Un incremento del 

PIB conlleva una mayor capacidad de consumo para la población.   

En esta tabla podemos observar una comparativa entre el PIB per cápita estimado de 

València, el distrito de Jesús, al que pertenece el barrio de Sant Marcel·lí, el distrito con 

mayor PIB, en este caso L’Eixample y el distrito con menor PIB que es Pobles de 

l’Oest.  

El distrito de Jesús presenta un PIB inferior al del conjunto de la ciudad de València, 

aunque no es una diferencia significativa ya que el valor es un 2,9 % más bajo.  

En cambio, sí que existe una gran diferencia al comparar el dato con los distritos con 

mayor y menor PIB. Esto nos indica que Jesús es un distrito, hablando en términos 

económicos, de nivel medio.  

 

 

 

Tabla 15: Evolución del Indicador en el período 1981-2001, barrios del distrito de 

Jesús 

 1981 1991 2001 

Jesús  -1,65 Medio -2,03 Medio -2,42 Medio-bajo 

Sant Marcel.lí  -2,86 Medio-bajo -3,22 Medio-bajo -3,00 Medio-bajo 
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La Raiosa  0,56 Medio -0,52 Medio -1,32 Medio 

L’Hort de Senabre  -2,06 Medio -2,22 Medio-bajo -2,39 Medio-bajo 

La Creu Coberta  -2,63 Medio-bajo -1,21 Medio -1,23 Medio 

Camí Real  -2,74 Medio-bajo -2,69 Medio-bajo -1,60 Medio 

Fuente: Oficina d’Estadistica. Ayuntamiento de València. Actualización del indicador de nivel de renta de 

los distritos y barrios de la ciudad de València para el año 2001 

 

La tabla 15 nos muestra la evolución del Indicador de renta de los años 1981-1991-2001 

tanto del distrito de Jesús como de cada uno de los barrios que lo componen. Mediante 

un único valor este Indicador nos permite comparar diferentes barrios entre sí. Cuanto 

mayor sea el valor del Indicador, mayor será su nivel socioeconómico. En función del 

número que obtengamos podemos agrupar los barrios en Alto, Medio-alto, Medio, 

Medio- bajo y Bajo. 

Este indicador, del que no existen datos después de 2001 por un cambio en la 

metodología adoptada en los censos, medía el nivel de estudios, de desempleo y de 

capacidad económica.  

En primer lugar comentaremos la evolución del indicador del barrio de Sant Marcel·lí. 

Este valor se situaba en -2,86 en el año 1981, descendiendo hasta -3,22 en el año 1991 y 

aumentando posteriormente, en el 2001, hasta llegar al -3,00. Hablamos de un barrio 

que se ha mantenido en el tiempo como un barrio socioeconómicamente Medio-bajo.  

En comparación con el distrito y el resto de barrios nos encontramos que, en el año 

2001, Sant Marcel·lí presenta los valores más bajos de todos situándose 0,58 puntos por 

debajo del conjunto del distrito. El barrio (L’Hort de Senabre) que presenta unos valores 

más cercanos se sitúa a 0,61 puntos  y el barrio con valores más alejados (La Creu 

Coberta) cuenta con 1,77 puntos por encima. De todos los barrios, L’Hort de Senabre y 

Sant Marcel·lí son los únicos que consideramos barrios con perfil socioeconómico 

Medio-bajo en esas décadas.  

 

6.2- Vulnerabilidad 

Según el informe sobre áreas vulnerables de la ciudad de València, 2016:  
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 “La identificación territorial de la Vulnerabilidad nos va a permitir fijar el foco 

sobre determinadas áreas de la ciudad que, potencialmente, requerirían un 

especial seguimiento, debido a su singularidad y diferencia negativa respecto al 

resto de la ciudad; aquellas áreas donde los indicadores socioeconómicos, 

demográficos, los servicios públicos y los equipamientos, todos o alguno de 

ellos, están en situación más extrema”
8
.   

 

Tabla 16: Población vulnerable, potencialmente vulnerable y de renta baja del 

distrito Jesús  

 

CMSS SANT 

MARCEL·LÍ 

 

Población 

2017 

Total población 

afectada 

% población 

/ barrio 

FAVARA 3.615 0 0% 

LA RAIOSA 15.417 2.679 17% 

HORT DE SENABRE 17.024 3.180 19% 

LA CREU COBERTA 6.117 1.656 27% 

SANT MARCEL.LÍ 9.963 5.339 54% 

CAMÍ REAL 3.705 0 0% 

LA TORRE 4.706 2.473 53% 

FAITANAR 1.061 1.061 100% 

Total CMSS 61.608 16.388 27% 

Fuente: Publicación sobre Áreas Vulnerables en la ciudad de València 2016. Oficina Estadística del 

Ayuntamiento de València. 

 

La tabla precedente nos muestra datos sobre los barrios que conforman el área de 

actuación del CMSS Sant Marcel·lí. Estos datos están extraídos del Informe de Áreas 

Vulnerables en la ciudad de València del año 2016 de la Oficina Estadística municipal, 

que aporta un índice según tres variables: demográfica, socioeconómica y de 

equipamiento. Este índice nos sirve para definir la población vulnerable y 

potencialmente vulnerable. Por el interés que tiene en este estudio el nivel de renta, 

añadimos también la población del barrio con factor económico bajo.   

                                                 
8
 Áreas vulnerables a la Ciutat de València. Oficina d’Estadística. Ajuntament de València (2016). 
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De los 9.963 habitantes de Sant Marcel·lí, el 54 % se encuentran en cualquiera de la 

situaciones nombradas anteriormente. Este valor es el segundo más alto, después de 

Faitanar, de los barrios que encontramos dentro de la actuación del CMSS de Sant 

Marcel·lí, seguido por La Torre con un 53 %. El resto no supera el 30 % de la población 

afectada.  

Imagen 4: Áreas vulnerables o potencialmente vulnerables 2016 

 

 

Fuente: Publicación sobre Áreas Vulnerables en la ciudad de València 2016. Oficina Estadística del 

Ayuntamiento de València. 

 

La imagen 4 nos muestra de forma visual las secciones vulnerables y potencialmente 

vulnerables de todo el distrito de Jesús. Recordemos que al igual que los distritos se 

dividen en barrios, estos últimos también se dividen en secciones (formadas por 1.500-

2000 habitantes).  

Centrándonos en el barrio de Sant Marcel·lí, identificamos tres secciones 

potencialmente vulnerables, la sección 4.30, la 4.33 y la 4.37. Por otra parte tan solo 
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encontramos una sección vulnerable que es la 4.34. Todas estas zonas se sitúan muy 

próximas entre sí y están concentradas en el Sudeste del barrio. La sección 4.30 limita al 

Sur con el distrito de Pobles del Sud y al norte con las secciones 4.33 y con la sección 

4.34, que limita al Oeste con el Parc de la Pau. Tanto la sección 4.33 como la 4.34 son 

las zonas donde se encuentran los bloques de edificios de Marcelino Olaechea. La 

sección 4.30 es la zona que comprende el CMSS, así como todo el resto de la calle 

Salvador Perles, incluyendo otro bloque de viviendas de Marcelino y la parroquia de 

San Marcel·lí.  Al norte de la sección 4.34 se sitúa la sección 4.37 que incluye la Plaza 

Monseñor Oscar Romero.  

 

6.3- Pobreza energética  

En este apartado realizaremos un análisis de la pobreza energética de la población del 

distrito de Jesús, ya que no existen datos a nivel de barrio. Para ello utilizaremos uno de 

los indicadores empleados en el Proyecto de Mapa de la Pobreza Energética para el 

Ayuntamiento de València elaborado por el Instituto Universitario de Investigación de 

Ingeniería Energética de la Universitat Politécnica de València. Con fecha de junio de 

2016 el proyecto tenía la intención de abordar la definición de pobreza energética y de 

medir la problemática, tanto de València como de sus distritos, y construir estrategias 

para enfrentarla.  

En primer lugar, debemos concretar qué entendemos por pobreza energética:  

“La dificultad o incapacidad de mantener la vivienda en unas condiciones adecuadas de 

temperatura, así como de disponer de otros servicios energéticos esenciales a un precio 

justo.”
9
 

Para realizar el análisis del indicador, compararemos los datos obtenidos del distrito de 

Jesús con la media de la ciudad y con los de los distritos que tienen una mayor y una 

menor capacidad, en este caso Ciutat Vella y L'Eixample los de mayor capacidad y 

Pobres del Nord el de menor, respectivamente.   

La falta de capacidad energética se mide con el indicador LIHC, que señala que un 

hogar está en pobreza energética si tiene unos ingresos por debajo de la línea de pobreza 

                                                 
9
 Pobreza Energética en España. Análisis económico y propuestas de actuación. Economics for Energy, 

2014. 
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monetaria (60 % de los ingresos medianos por persona equivalente), una vez 

descontados los gastos de energía doméstica. 

Tabla 17: LIHC, población con bajos ingresos y altos costes de la energía, 2016.  

Distrito LIHC 

Ciutat Vella/L’Eixample 0,0 % 

Poblats del Nord 21,88 % 

Jesús 12,90 % 

València  10,47 % 

Fuente: Proyecto de mapa de la Pobreza Energética para el Ayuntamiento de València. 2016. Universitat 

Politécnica de València. 

 

De los datos de la tabla precedente podemos observar como el 12,90 % de la población 

del distrito de Jesús se encuentra en una situación de pobreza energética. Este porcentaje 

es relativamente mayor que el promedio que encontramos en la ciudad de València que 

se sitúa en un 10,47 %. Sí es significativa la diferencia si comparamos los datos de 

Jesús con los de Poblats del Nord, siendo el valor del indicador casi un 10% superior, 

concretamente, Poblats del Nord cuenta con un 21,88 % de población en situación de 

pobreza energética. Como contraposición, tanto Ciutat Vella como L’Eixample no 

tienen población con esta problemática.  

Complementariamente, una situación de pobreza energética puede deberse a bajos 

ingresos y al precio por el que pagamos la energía  y también al estado de las viviendas. 

En el caso del distrito de Jesús encontramos viviendas con baja eficiencia energética, 

viviendas antiguas, en mal estado o mal acondicionadas que posibilitan mayor gasto en 

el consumo de energía de los hogares.  

Concretamente en el barrio de Sant Marcel·lí hay un número alto de viviendas antiguas 

datadas de los años 60, 70 y 80 que pueden no tener las condiciones necesarias para una 

adecuada habitabilidad.  

 

6.4. Umbral de pobreza e indicador AROPE 

En este apartado analizaremos los datos obtenidos del Diagnóstico de necesidades 

sociales de la ciudad de València, 2017 (Lorente, R. 2017). Hay que tener en cuenta 
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que estos datos los encontramos desagregados por CMSS, no por barrio. Concretamente 

utilizaremos el indicador de umbral de la pobreza y el indicador AROPE. Para la 

elaboración de la tabla y el posterior análisis compararemos  el CMSS que tenga mayor 

índice, el que tenga el menor, el del propio centro del barrio de Sant Marcel·lí y el total 

de la ciudad de València.  

Tabla 18: Porcentaje de hogares por debajo del umbral de pobreza-indicador 

AROPE- por CMSS.  

 Hogares bajo el umbral de la pobreza 

CMSS Benimaclet  7,7 % 

CMSS Salvador Allende  32,5 % 

CMSS Sant Marcel·lí 21,2 % 

València 20,6 % 

Fuente: Diagnóstico de necesidades sociales de la ciudad de València, 2017 (2018). Ayuntamiento de 

València y Universitat de València.  

 

Se considera que un hogar está por debajo del umbral de la pobreza cuando sus ingresos 

por unidad de consumo son inferiores al 60 % de la renta mediana disponible 

equivalente. La tabla 18 nos muestra  un mayor porcentaje de hogares, dentro del 

ámbito de actuación del CMSS de Sant Marcel·lí, por debajo del umbral de la pobreza 

que los que presenta el conjunto de València. Concretamente un 21,19  % de los 

hogares frente al 20,64 % de la ciudad. El porcentaje de hogares en Sant Marcel·lí se 

sitúa en un valor medio alejado del que presenta el CMSS de Benimaclet, el centro con 

menor nivel de pobreza y el de Salvador Allende, el de mayor, once puntos por encima 

del de Sant. Marcel·lí.  

 

 

 

 

 

Tabla 19: Proporción de hogares por cada componente del indicador AROPE 

según CMSS 

 Hogares en riesgo de pobreza y 

exclusión social (indicador AROPE) 
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CMSS Benimaclet 3,9 % 

CMSS Salvador Allende 46,1 % 

CMSS Sant Marcel·lí 38,6 % 

València  30,7 % 

Fuente: Diagnóstico de necesidades sociales de la ciudad de València, 2017 (2018). Ayuntamiento de 

València y Universitat de València.  

 

El indicador AROPE se utiliza para calcular la población en riesgo de pobreza o 

exclusión social mediante un índice sintético que comprende tres subindicadores: 

proporción de hogares que se encuentran bajo el umbral de la pobreza, hogares en 

situación de carencia material severa y hogares con baja intensidad laboral. El indicador 

AROPE pretende complementar la tabla anterior, es decir, el concepto de exclusión 

social contiene y extiende el de pobreza monetaria, hacia situaciones como el 

desempleo y la privación, complementando la idea de procesos que excluyen o dejan 

fuera de la sociedad a una población determinada.  

En este caso, la tabla  precedente nos muestra unos valores más polarizados que los que 

presentaba únicamente el porcentaje de hogares bajo el umbral de la pobreza. Mientras 

que dentro del ámbito de actuación de los CMSS de Salvador Allende, Sant Marcel·lí y 

de toda la ciudad de València el valor del indicador AROPE es mayor que el valor del 

umbral de la pobreza, en el caso del CMSS de Benimaclet es menor. Esta diferencia se 

debe a la influencia, positiva o negativa, de los otros dos subindicadores. 

El CMSS de Sant Marce·lí tiene un porcentaje superior de hogares en riesgo de pobreza 

y de exclusión social que la media de la ciudad de Valencia, con una diferencia de 

7,9 %. Este valor, al igual que la diferencia existente con la media, es superior al 

obtenido en la medición de la pobreza monetaria. Se reduce, en cambio, la distancia 

entre los valores que presentan  las dos tablas del CMSS de Salvador Allende y de Sant 

Marcel·lí mientras aumenta la existente con el CMSS de Benimaclet. A modo de 

resumen, más de un tercio de los hogares (38,6 %) incluidos en el ámbito de actuación 

del centro de Sant Marcel·lí se encuentra en una situación de pobreza energética, ocho 

puntos por encima de la media de la ciudad.  

Podemos concluir diciendo que el barrio de Sant Marcel·lí está por debajo del nivel de 

renta medio de la ciudad y por encima en todos los indicadores de pobreza económica, 
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pobreza energética, vulnerabilidad y exclusión. Se sitúa en un nivel intermedio en el 

conjunto de la ciudad: otros distritos como el L'Eixample, y otros CMSS como el de 

Benimaclet se encuentran en las mejores posiciones. Los distritos de los barrios de 

València como los del Nord y el Oest son los que presentan peores mediciones. 

 

7.- RECURSOS SOCIALES 

 

En este apartado recogeremos la información sobre los recursos existentes, tanto 

públicos como privados, que encontramos en el barrio de Sant Marcel·lí. En el listado 

aparecerán recursos educativos, sanitarios, sociales, de ocio y tiempo libre y de 

transporte.   

 

7.1.- Recursos educativos  

 

ESCUELA INFANTIL EL OSITO AZUL 

C/ Reverendo José Noguera, 26 

46017 - Valencia 

Telf.: 963781491 

Email: ositoazul@hotmail.com 

 

COLEGIO PÚBLICO FAUSTO MARTÍNEZ 

C/ Soria s/n 

46017 - Valencia 

Telf.: 962566640       Fax: 962566641 

Email: 46013441@edu.gva.es 

 

COLEGIO PÚBLICO RAMIRO JOVER 

C/ Pío IX, s/n 

46017 - Valencia 

Telf: 962566323         Fax: 962566321 

Email: 46017471@edu.gva.es 

 

COLEGIO PÚBLICO SARA FERNÁNDEZ 

C/ Reverendo José Noguera, 4 

mailto:ositoazul@hotmail.com
mailto:46013441@edu.gva.es
mailto:46017471@edu.gva.es
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46017 - Valencia 

Telf: 962566760         Fax: 963785637 

Email: 46013463@edu.gva.es 

 

COLEGIO CONCERTADO SALGUI 

C/ Músico Cabanilles, 33 

46017 - Valencia 

Telf: 963785073 

Email: secretaria@colegiosalgui.es  Url: www.colegiosalgui.es 

 

COLEGIO CONCERTADO SANT MARCEL.LÍ 

C/ Doctor Royo Vilanova, 3 

46017 - Valencia 

Telf: 963587268 Fax: 963170140   

Email: cosanmar@gmail.com    Url: www.colegiosanmarcelino.es/ 

 

 

EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS SANT MARCEL.LÍ 

C/ Ingeniero José Sirera, 20 

46017 - Valencia 

Telf: 961206785 

Email: 46019465@ gva.es 

 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA JOANOT MARTORELL (Centro de 

Referencia) 

C/ Ciudad del Aprendiz, 2  

46017 - Valencia  

Telf: 961206050 

Email: 46012999@edu.gva.es  

 

INSTITUTO DE F.P. SUPERIOR "CIUTAT DE L'APRENENT" (Centro de 

Referencia) 

mailto:46013463@edu.gva.es
mailto:secretaria@colegiosalgui.es
http://www.colegiosalgui.es/
mailto:cosanmar@gmail.com
http://www.colegiosanmarcelino.es/
mailto:46019465@centres.cult.gva.es
mailto:46012999@edu.gva.es
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C/  Ciudad del Aprendiz, 4 

46017 - Valencia 

Telf: 961205935 

Email: contacto@cifpaprenent.com   Url: http:cifpciudaddelaprendiz.gva.es 

 

7.2.- Recursos sanitarios 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET 

AVDA/ Gaspar Aguilar, 90  

46017  - VALENCIA 

Telf: 961622300 

 

CENTRO DE SALUD SANT MARCEL.LÍ 

C/ Pío X, 33 

46017 - Valencia 

Telf: 963780406 Fax: 963580043 

 

UCA. UNIDAD DE CONDUCTAS ADICTIVAS SANT MARCEL.LÍ 

C/ Pío X, 32 

46017 - Valencia 

Telf: 963789496 Fax: 963788254 

 

UNIDAD DE SALUD MENTAL SANT MARCEL.LÍ 

C/ Pío X, 32 

46017 - Valencia 

Telf: 963773120 

 

CENTRO DE ESPECIALIDADES MONTEOLIVETE (Centro de Referencia) 

C /Escultor José Capuz 13  

46006 - Valencia 

Telf: 963868371 / 96.386.83.70  Fax: 96.386.83.93 

 

7.3.- Recursos sociales 

 

mailto:contacto@cifpaprenent.com
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CENTRO OCUPACIONAL  SANT MARCEL.LÍ  

C/ Plaza Miguel Catalá Gomis, 5 

46017 - Valencia 

Telf: 963170587 Fax: 963770457 

 

CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SANT MARCEL.LÍ 

C/  Salvador Perles, s/n 

46017 - Valencia 

Telf: 962082865 Fax: 963771378 

Email: cmssanmarcelino@valencia.es 

 

EQUIPO MUNICIPAL DE MEDIDAS JUDICIALES EN MEDIO ABIERTO  

C/ Tomás de Villarroya, 17 

46017 - Valencia 

Telf: 963813763 Fax: 963205623 

Email: medidasjudiciales@valencia.es 

 

ASOCIACIÓN CENTRO DE TIEMPO LIBRE DE TERCERA EDAD DE SANT 

MARCEL.LÍ 

C/ Reverendo José Noguera, 9 - Bj.  

46017 - Valencia 

Teléfono: 96.377.51.64  

 

CENTRO MUNICIPAL DE ACTIVIDADES PARA MAYORES SANT MARCEL.LÍ 

C/ Salvador Perles, s/n 

46017 - Valencia 

Telf: 962082883 

Email: cmapm_sanmarcelino@valencia.es 

 

CENTRO MUNICIPAL DE ACTIVIDADES PARA MAYORES CRUZ CUBIERTA  

C/Tomás de Villarroya, 17 

46017 – Valencia  

Telf: 963788426 

Email: cmapm_cruzcubierta@valencia.es  

file://///DADES2/DADES2/AYUN/SOCIALES/Seccion%20de%20Planificacion%20e%20Innovacion/Estudios%20y%20planificacion/BARRIOS%20-%20ESTUDIOS/SAN%20MARCELINO-%20entregado%2004-10/ACTUALIZACION%202018/cmssanmarcelino@valencia.es
mailto:medidasjudiciales@valencia.es
file://///DADES2/DADES2/AYUN/SOCIALES/Seccion%20de%20Planificacion%20e%20Innovacion/Estudios%20y%20planificacion/BARRIOS%20-%20ESTUDIOS/SAN%20MARCELINO-%20entregado%2004-10/ACTUALIZACION%202018/cmapm_sanmarcelino@valencia.es
mailto:cmapm_cruzcubierta@valencia.es
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RESIDENCIA PARA MAYORES DEPENDIENTES AZAHAR 

C/ Av. Doctor Tomás Sala, 10 

46017 - Valencia 

Telf: 963580058 Fax: 963570606 

Email: residenciaazahar@hotmail.com  

 

 

ASOCIACIÓN ALBORADA 

C/ Sant Marcel.lí, 22, 32ª 

46017 - Valencia 

Telf: 963787710 Fax: 963787710 

Email: alboradasanmar@gmail.com 

 

ASSOCIACIÓN DE VEÏNES I VEÏNS BARRI SANT MARCEL·LÍ 

C/ Arzobispo Olaechea, 41 

46017 - Valencia 

Telf: 963778745 

Email: avsantmarcel.li@ono.com 

 

ASOCIACIÓN MUJER Y CULTURA SANT MARCEL.LÍ 

C/ Ingeniero José Sirera, 20 

46017 - Valencia 

Telf: 962061564 

 

ASOCIACIÓN MUJER AHORA  

C/ San Pio X, 33ac 

46017 – Valencia  

Telf: 686121764 

Email: mujerahora@hotmail.com 

 

CÁRITAS SANT MARCEL.LÍ 

C/ Arquebispe Olaechea, 29 

46017 - Valencia 

mailto:residenciaazahar@hotmail.com
mailto:alboradasanmar@gmail.com
mailto:avsantmarcel.li@ono.com
mailto:mujerahora@hotmail.com
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Telf.: 963770053 

 

7.4.- Recursos de ocio y tiempo libre  

 

ESPAI RAMBLETA 

C/ Pío IX    

46017 - Valencia 

Telf: 960 011 511 

Email: info@larambleta.com     Url: http://www.larambleta.com/ 

 

FALLA ARQUEBISPE OLAECHEA-SANT MARCEL.LÍ 

C/ Profesor Antoni Ubieto, 3 

46017 - Valencia 

Telf: 963579359 

Email: secretaria@fallasanmarcelino.com Url: www.fallasanmarcelino.com 

 

FALLA ENGINYER JOSEP SIRERA-PÍO IX 

C/ Ingeniero José Sirera, 32 

46017 - Valencia 

Telf: 963772988 

Email: falla@fallaingenierojosesirera.com         Url: www.fallaingenierojosesirera.com 

 

7.5- Recursos de transporte 

 

EMT Línea 9, 10, 18, 27, 64, 99, N6 

 

METROBUS Línea 180 (Valencia-Catarroja-Albal) 

Línea 181 (Valencia - Alcasser – Picassent)  

Línea 182 (Valencia - Beniparrell – Silla) 

  

METRO VALENCIA  

(ninguna parada en el propio barrio) 

A 1,5 Km de Estación Safranar 

A 1,5 Km de Estación Patraix 

A 1,7 Km de Estación Sant Isidre 

 

mailto:info@larambleta.com
mailto:falla@fallaingenierojosesirera.com
http://www.fallaingenierojosesirera.com/
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VALENBISI 

Estación nº 259 (Pio IX – Músico Cabanilles) 

Estación nº 257 (Plaza Salvador Soria, 8) 

Estación nº 255 (Tomas de Villarroya – San Vicente) 

Estación nº 254 (Doctor Tomas Sala – Carteros)  
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8.- EL CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SANT MARCEL.LÍ 

 

El ámbito de actuación del Centro Municipal de Servicios Sociales de Sant Marcel·lí 

comprende los barrios de los distritos municipales de Patraix (Favara), Jesús (La 

Raïosa, L’Hort de Senabre, La Creu Coberta, Sant Marcel·lí, Camí Real) y Pobles del 

Sud (La Torre, Faitanar). El CMSS de Sant Marcel·lí se encuentra situado en la calle 

Salvador Perles, s/n, en la zona sur del barrio, donde se concentran el centro municipal, 

el centro municipal de actividades para personas mayores, un centro ocupacional y  

también el Centro de Salud.  

Entre los servicios y actividades que ofrece el centro encontramos:  

 

1. Información, orientación y asesoramiento a la población en general y colectivos 

acerca de los derechos y recursos sociales existentes.   

2. Servicios domiciliarios que comprenden: 

 El servicio de ayuda a domicilio: pretende facilitar la permanencia de cada 

persona en su medio habitual mediante la prestación de servicios de carácter doméstico, 

social, personal o educativo. 

 El programa Menjar a casa: servicio de comidas a domicilio dirigido a personas 

mayores de 65 años, que por su especial situación, tengan dificultad en su nutrición.  

 El servicio de Tele Asistencia: dispositivo de alarma que permite a la persona 

avisar de una urgencia como una caída, un accidente doméstico, etc., sin necesidad de 

utilizar el teléfono. 

3. Menor: programa que tiene por objetivos la prevención de las situaciones 

carenciales, marginales y de inadaptación del menor, así como la protección y asistencia 

al menor, ofreciéndoles los recursos necesarios para un adecuado desarrollo físico y 

psicológico armónico en relación con su entorno. 

4. Programa de Inserción social y laboral: Desarrolla actuaciones de lucha contra la 

exclusión social desde la óptica social, laboral y de vivienda. Tiene a su cargo la gestión 

de la Renta Valenciana de Inclusión que garantiza unos ingresos mínimos de 

supervivencia. 

5. Programa de Dependencia: aplica la Ley de autonomía personal y atención a la 

dependencia a personas que tienen limitada su capacidad para vivir de forma autónoma. 
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6. Col·labora: programa que tiene por objeto potenciar la intervención comunitaria 

propiciando la participación y fomentando la iniciativa social, el asociacionismo y el 

voluntariado. Convocatoria de proyectos a cargo de entidades sociales de los barrios. 

 

8.1- Memorias del CMSS de Sant Marcel·lí  

 

A continuación mostraremos algunos datos de la actividad que se desarrolla en el CMSS 

de Sant Marcel·lí, obtenidos de su memoria del año 2017, con el fin de mostrar las 

características de las personas atendidas desde los Servicios Sociales municipales.  

Solo los datos de la primera tabla son exclusivos por barrio, el resto son datos del 

conjunto de la zona de actuación del centro, al no estar disponible la desagregación por 

barrio. 

Tabla 20: Expedientes según barrio 2017  

 Expedientes 

2008 2017 

Sant Marcel.lí  Favara 94 4,8% 99 5,5% 

La Raiosa 558 28,4% 341 19% 

L’Hort de Senabre 416 21,2% 367 20,5% 

La Creu Coberta 240 12,2% 285 15,9% 

Sant Marcel.lí  391 19,9% 352 19,6% 

Camí Real 52 2,6% 91 5,1% 

La Torre  206 10,5% 213 11,9% 

Faitanar 6 0,3%   

No consta    1 0,1% 

Total CMSS 1.963 100% 1.793 100,0% 

Fuente: Memoria Información SIUSS, CMSS Sant Marcel.lí, 2008 y 2017   

 

La tabla 14 nos muestra el número de expedientes tramitados, tanto del año 2008, 

cuando se llevó a cabo el primer estudio del barrio, como del 2017, del CMSS de Sant 

Marcel·lí. Esta tabla también nos indica los barrios de procedencia de las personas 

atendidas.  
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Según los datos, en 2017 fueron atendidas un total de 1.793 personas, de la cuales, el 

20,5 % eran procedentes del barrio de L’Hort de Senabre, el 19,6 % de Sant Marcel·lí, 

el 19 % de La Raïosa, el 15,9 % de La Creu Coberta y el 11,5 % de La Torre. En menor 

medida, encontramos que el 5,5 % y el 5,1 % de los expedientes tramitados residen en 

los barrios de Favara y Camí Real respectivamente. Cabe destacar que Sant Marcel·lí no 

es el barrio con mayor número de expedientes tramitados a pesar de ser uno de los 

barrios con mayor número de población en situación de vulnerabilidad. Hay que decir, 

sin embargo, que proporcionalmente tramitan más expedientes procedentes de este 

barrio que de otros barrios con mayor número de habitantes. Teniendo en cuenta que 

más de la mitad de la población de Sant Marcel·lí está en situación de vulnerabilidad 

son muchas personas las que acuden al CMSS en relación a los otros barrios que forman 

parte del ámbito de actuación. Además, suele ocurrir que el barrio donde se sitúa el 

CMSS es el barrio con mayor porcentaje de usuarias y usuarias/os.  

 

Si comparamos los datos obtenidos de los años 2008 y 2017 encontramos pequeñas 

diferencias.  En primer lugar, La Raïosa deja de ser el barrio con mayor número de 

expedientes, descendiendo casi 10 puntos porcentuales respecto al año 2008. Junto a 

este barrio, los únicos barrios que han descendido su porcentaje de expedientes 

tramitados son L’Hort de Senabre y Sant Marcel·lí. Éste muy ligeramente, solo unos 40 

expedientes, medio punto porcentual, lo que le confirma en un 20 % de la actividad del 

centro. 

Otro hecho a destacar es que el CMSS no ha tramitado ningún expediente  de personas 

procedentes del barrio de Faitanar en 2017. La lejanía del CMSS y el bajo número de 

habitantes del barrio influye en el número de expedientes tramitados.  
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Tabla 21: Usuarios/as. Pirámide 2017  

 

NO CONSTA HOMBRE MUJER Total 

 %  %  %  % 

0-15 0 ,0 296 29,7 270 18,6 566 23,1 

16-17 0 ,0 17 1,7 17 1,2 34 1,4 

18-64 0 ,0 515 51,7 798 55,0 1.313 53,6 

65-79 0 ,0 57 5,7 133 9,2 190 7,8 

Más de 80 0 ,0 105 10,5 233 16 339 13,8 

No consta 1 100,0 7 0,7 1 0,1 9 0,4 

Total 1 100,0 997 100,0 1.452 100,0 2.450 100,0 

 0,04% 40,5% 59,4% 100% 
Fuente: Memoria Información SIUSS, CMSS Sant Marcel.lí, 2017   

 

Los datos de esta tabla y las siguientes se refieren ya al conjunto de la zona de actuación 

del CMSS Sant Marcel·lí. No son solo de las personas usuarias del barrio. 

En el año 2017 fueron atendidas un total de 2.450 personas de las cuales 1.452 fueron 

mujeres (59,4 %) y 997 fueron hombres (40,5 %). El grupo de edad más numeroso son 

las mujeres cuya edad está comprendida entre los 18 y los 64 años de edad, 

concretamente fueron 798 mujeres.  

Respecto a la edad observamos que son mayoritarias las personas consideradas 

población activa y cuya edad se sitúa entre los 18 y los 64 años, concretamente estas son 

un 53,6 % de las personas atendidas, lógicamente ya que es el grupo de edad que 

comprende más años.  El segundo grupo más numeroso son las personas que tienen 

entre 0 y 15 años, con un 23,1 %, seguido del grupo de personas mayores de 79 años 

con un porcentaje de 13,8 %.  

En cuanto a los usuarios según sexo no existen diferencias significativas entre hombres 

y mujeres excepto en el grupo de edad más joven, de 0 a 15 años. Encontramos mayor 

número de hombres que de mujeres en este grupo de edad, un 29,7 % de los varones 

frente a un 18,6 % de las mujeres atendidas. Por otra parte, aunque la diferencia no es 

significativa existe mayor número de mujeres que de hombres en edades comprendidas 

entre los 65 y los 79 años. Este fenómeno está ligado a la feminización del 

envejecimiento explicado anteriormente. También este hecho se explica porque son 

ellas las que acuden a los Centros de Servicios Sociales en lugar de los hombres, se 



Concejalía de Bienestar Social e Integración   Sección de Estudios y Planificación 

 54 

podría considerar, esta labor protectora, como un rol asignado tradicionalmente al 

género femenino.  

La comparación con los datos obtenidos de la memoria de 2008 no aporta diferencias 

reseñables. En términos generales, la distribución de edad y sexo se mantiene 

actualmente en valores similares. Sí se ha producido un leve aumento de las usuarias/os 

de entre 18 y 64 años en detrimento del resto de grupos de edad.  

 

Tabla 22: Intervenciones según sector de referencia de la intervención 2017 

 

 

Intervenciones 

Número % 

FAMILIA 838 48,4 

PERSONAS MAYORES 292 16,9 

INMIGRANTES 186 10,7 

MUJER 124 7,2 

OTROS GRUPOS EN SITUACIÓN DE 

NECESIDAD 
99 5,7 

INFANCIA 64 3,7 

PERSONAS CON DISCAPACIDADES 57 3,3 

JUVENTUD 23 1,3 

MINORÍAS ÉTNICAS 21 1,2 

PERSONAS ENFERMAS PSIQUIATRICAS  8 0,5 

PERSONAS SIN HOGAR Y TRANSEUNTES 7 0,4 

PERSONAS RECLUSAS Y EX-RECLUSAS 4 0,2 

REFUGIADOS Y ASILADOS 3 0,2 

EMIGRANTES 3 0,2 

PERSONAS CON PROBLEMAS DE 

TOXICOMANÍA Y ALCHOLISMO 
2 0,1 

Total 1.731 100,0 
Fuente: Memoria Información SIUSS, CMSS Sant Marcel.lí, 2017   

 

Esta tabla recoge datos sobre las intervenciones realizadas según el sector de referencia 

al que pertenecen las intervenciones profesionales.  

De un total de 1.731 intervenciones que se realizaron corresponde un 48,4 % al sector 

de familia, siendo este porcentaje el más elevado de todos. Ya a una distancia 

considerable encontramos que el segundo sector en cuanto al número de intervenciones 
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son las personas mayores con un 16,9 %, seguido de la inmigración y la mujer con un 

10,7 % y un 7,2 % respectivamente.  

 

En cambio los sectores en los que menos intervenciones se han realizado son en los de 

las personas refugiadas y asiladas y emigrantes, con tres intervenciones cada uno, y el 

de problemas de drogadicción alcoholismo con solo 2 intervenciones.  

 

Si comparamos estos datos con los obtenidos en la memoria del año 2008 encontramos 

diferencias significativas. La familia era, al igual que en 2017, el principal sector de 

referencia de las intervenciones, aunque con un porcentaje bastante inferior, 

concretamente este grupo concentraba un 25,4 % del total de las intervenciones. El 

sector de las personas inmigrantes también ha aumentado su relevancia, pasando de un 

2 % en 2008 al 10,7 % en 2017.  En el caso contrario, encontramos que el sector de 

infancia ha visto reducidas sus intervenciones de un 14,9 % a un 3,7 % del total. El 

resto de sectores de intervenciones se mantienen con porcentajes similares a los 

actuales.  

La reducción de las intervenciones en el sector de la infancia se debe al cambio 

metodológico a la hora de filtrarlas. Muchas de ellas ahora se engloban dentro del sector 

de la familia. De hecho, al sumar las intervenciones de los dos sectores cuentan con 

números similares en los dos años de referencia.  
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Tabla 23: Intervenciones según tipo de valoración 2017  

 

 Intervenciones % 

Situación de necesidad 

relacionada con una 

adecuada información 

sobre el acceso a los 

recursos 

INFORMACIÓN SOBRE 

LAS PRESTACIONES DE 

LOS SERVICIOS 

SOCIALES 

374 21,3 

INFORMACIÓN SOBRE 

OTROS RECURSOS DE 

PROTECCIÓN SOCIAL 

41 2,3 

INFORMACIÓN SOBRE 

RECURSOS DE 

PARTICIPACIÓN SOCIAL 

1 0,1 

Situación de necesidad 

relacionada con una 

adecuada convivencia 

personal y familiar 

DESAJUSTES 

CONVIVENCIALES 
60 3,4 

ABANDONO DEL HOGAR 0 0,0 

MALOS TRATOS 10 0,6 

LIMITACIÓN DE 

AUTONOMÍA PERSONAL 
8 0,5 

SOLEDAD/AISLAMIENTO 7 0,4 

Situación de necesidad 

relacionada con una 

adecuada integración 

social 

DIFICULTADES PARA LA 

INSERCION LABORAL 
3 0,2 

DIFICULTADES DE 

INSERCIÓN ESCOLAR 
2 0,1 

DIFICULTADES DE 

INSERCIÓN SOCIAL 
4 0,2 

Situación de necesidad 

relacionada con la falta de 

medios para la subsistencia 

CARENCIA DE MEDIOS 

PROPIOS PARA CUBRIR 

NECESIDADES BÁSICAS 

1.241 70,8 

SITUACIONES DE 

NECESIDAD 

PROVOCADAS POR 

EMERGENCIAS 

SOCIALES 

2 0,1 

Total 1.753 100,0 
Fuente: Memoria Información SIUSS, CMSS Sant Marcel.lí, 2017   

 

La tabla 17 nos muestra las intervenciones según el tipo de valoración agrupándolas en 

tipos de valoraciones de las situaciones que realizan las/os profesionales del CMSS. 

 

Las intervenciones más numerosas, según la valoración efectuada son las motivadas por 

la carencia de medios propios para cubrir necesidades básicas. Concretamente fueron un 
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total de 1.241 intervenciones que significan el 70,8 % del total de ellas. Ofrecer 

información sobre las prestaciones de los servicios sociales es la segunda intervención 

más numerosa (374) y supone un 21,3 % del total de estas. Estas intervenciones 

concentran la mayor parte de las que se llevan a cabo en el CMSS. 

 

Ya en menor medida, se realizaron intervenciones a personas en situación de necesidad 

relacionada con una adecuada convivencia personal y familiar, concretamente, a 

personas con desajustes convivenciales. Estas intervenciones suponen un 3,4 % del total 

de estas. Por otra parte, el 2,3 % de las intervenciones están relacionadas con personas 

que buscan información sobre otros recursos de protección social.  

Si comparamos los datos obtenidos con los de la memoria de 2008 encontramos que se 

realizaron 1.753 intervenciones en 2017 frente a las 2.362 de 2008. La principal 

diferencia está en las intervenciones valoradas como carencia de medios propios para 

cubrir necesidades básicas, que ha pasado de un 38,1 % a un 70,8 % en 2017 y de 899 a 

1.241 intervenciones en números absolutos. Por otra parte, se han reducido las 

intervenciones valoradas como información sobre las prestaciones de los servicios 

sociales de un 36 % a un 21,3 %. El caso más llamativo es la reducción de las 

intervenciones valoradas como dificultades para la inserción social pasando 12,3 % a un 

0,2 % del total y de 290 intervenciones en 2008 a tan solo 4 en 2017. Los problemas 

económicos derivados de la crisis influyen en que la mayoría de las intervenciones 

tengan como misión suplir la carencia de necesidades básicas de las personas. El resto 

de valoraciones se mantienen en cambio en proporciones similares.  
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Tabla 24: Selección de recursos aplicados con más frecuencia 2017 

Recurso Número % 

Ayuda gastos necesidades básicas: manutención 643 37,1 

Ayuda gastos uso de vivienda habitual: agua 145 8,4 

Ayuda gastos uso de vivienda habitual: luz 143 8,3 

Ayuda económica de comedor  113 6,5 

Ayuda gastos uso de vivienda habitual: alquiler 91 5,3 

Información sistema de Dependencia 89 5,2 

Renta Garantizada de Ciudadanía 76 4,4 

Ayuda gastos extraordinarios: gafas 62 3,6 

Teleasistencia 49 2,9 

Tramitación informe Social de dependencia 46 2,7 

Ayuda para gastos de uso de vivienda habitual: 

gastos comunidad 

33 1,9 

Ayuda de Emergencia o de urgente necesidad 33 1,9 

Derivación servicio del menor municipal  33 1,9 

Ayuda gastos extraordinarios: prótesis dental o 

auditiva  

27 1,6 

Información prestaciones económicas 

individualizadas 

22 1,3 

Información de prestaciones de ayuda a 

domicilios 

17 1 

Programa Menjar a casa 13 0,8 

Centro de día/ estancias diurnas personas 

mayores municipal  

11 0,6 

Ayuda gastos extraordinarios: entradas en 

vivienda 

10 0,6 

Ayuda gastos uso de vivienda habitual: gas 

(deudas de gas y/o instalación de gas natural) 

9 0,5 

Prestaciones del sistema de dependencia 18 1 

Fuente: Memoria Información SIUSS, CMSS Sant Marcel.lí, 2017   
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Esta última tabla nos muestra los recursos aplicados con mayor frecuencia desde el 

CMSS de Sant Marcel·lí. Estos recursos guardan relación con la tabla anterior sobre 

intervenciones según el tipo de valoración. La mayoría de las intervenciones se 

realizaron a personas con carencia de medios para cubrir sus necesidades básicas por lo 

que los principales recursos que se han aplicado tienen como objetivo suplir estas 

necesidades. Los cinco recursos más utilizados guardan relación con ayudas económicas 

para el pago de determinados gastos. Gastos derivados del uso de la vivienda y que hay 

que afrontar como el pago de la luz, del agua o del alquiler. Así como gastos de 

manutención y de comedor escolar. 

 

El recurso utilizado con mayor frecuencia es el de Ayuda gastos necesidades básicas: 

manutención con un 37,1 % del total, seguido por Ayuda gastos uso de vivienda 

habitual: agua, con un porcentaje del 8,4 % y Ayuda uso de vivienda habitual: luz, con 

un porcentaje del 8,3 % del total de los recursos utilizados. 

 

También encontramos los recursos de Ayuda económica de comedor y Ayuda gastos 

uso de vivienda habitual: alquiler, que cuentan con porcentajes de 6,5 % y 5,3 % 

respectivamente. El resto de recursos no superan el 5 %, pero entre ellos encontramos 

los referidos al sistema de dependencia y a la teleasistencia, recursos relacionados con 

las personas mayores, y los de la Renta Valenciana de Inclusión.  

 

La comparación con los datos obtenidos en 2008 nos muestra una distribución diferente 

de los recursos utilizados con mayor frecuencia, ya que mientras que en 2017 los cinco 

recursos más utilizados fueron ayudas económicas, en 2008 tan solo encontramos dos. 

En 2008 el principal recurso utilizado fue la ayuda económica para pagar el comedor 

escolar con un 17,4 % mientras que en 2017 esta solo tuvo un porcentaje de un 6,5 %. 

La ayuda de gastos en necesidades básicas (manutención), en cambio, sí ha visto 

aumentada su frecuencia de uso, del 10,9 % al 37,1 % en 2017.  

 

8.2- Entrevista al Centro Municipal 

 

A continuación expondremos las conclusiones extraídas de la entrevista mantenida con 

la directora del CMSS de Sant Marcel·lí. Recordemos que dentro del ámbito de 

actuación del CMSS también se encuentran otros barrios, son nombrados durante el 
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transcurso de la entrevista ya que en ocasiones la información que se recoge se refiere al 

conjunto de la zona de actuación del CMSS.  

Hablando de las características generales y de la composición del barrio podemos 

calificar a Sant Marcel·lí como un barrio periférico  de clase trabajadora y de menor 

nivel adquisitivo que otros barrios más céntricos, y donde esta clase trabajadora se ha 

visto muy afectada por la crisis económica. Sant Marcel·lí es definido como un barrio 

con un tejido social muy reivindicativo, que cuenta con una asociación vecinal muy 

potente con una marcada línea progresista y feminista. Por otra parte, no es un barrio 

con altos índices de conflictividad, es menos problemático si lo comparamos con La 

Torre, otro de los barrios perteneciente al ámbito de actuación del CMSS.  

Las personas mayores y las inmigrantes son dos de los colectivos que se encuentran, 

principalmente, en situaciones de necesidad y/o de exclusión. En el caso de las personas 

mayores nos encontramos con un perfil poblacional de bajo nivel económico y cultural, 

que viven con pensiones muy bajas y no contributivas. Muchas veces se encuentran 

también en situación de pobreza energética. Además, la informante añade, que no es 

fácil que participen en algunos proyectos, como por ejemplo el que pone en contacto 

mayores y estudiantes universitarias/os, debido al perfil que tienen las personas de 

edades más avanzadas de esta zona.  La soledad es otro de los factores que influyen en 

la situación de este colectivo.  

En cuanto a las personas inmigrantes, no es un barrio con una tasa alta de inmigración, 

no existe una comunidad relativamente importante de personas de origen extranjero 

como sí existen en otras zonas de València. Encontramos un grupo de familias rumanas 

que viven en viviendas ocupadas, en solares y en la calle San Vicente. También hay 

senegaleses que se dedican a la venta ambulante y guineanos ya asentados. Por otra 

parte, no olvidemos los movimientos migratorios producidos durante los años 60 y 70 

de personas provenientes, principalmente, de Andalucía, Castilla La-Mancha y Aragón.  

Si nos centramos en la situación actual de Sant Marcel·lí surgen determinadas 

problemáticas. La informante señala, en primer lugar, el bajo nivel de limpieza del 

barrio debido a la poca educación cívica existente. Es un problema que afecta al 

conjunto de la ciudad pero que en la periferia se nota más por dos razones, se limpia 

menos y se ensucia más. También existe un solar situado enfrente del CMSS y que 

marca el límite del barrio al Sur, el cual es un descampado grande, sin 
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acondicionamiento alguno y que cuando llueve se convierte en un barrizal que lleva 

suciedad hacia el barrio. Pero, el principal problema que se detecta es la falta de un 

espacio dedicado a las personas jóvenes donde poder desarrollar programas de ocio. El 

Centro de Juventud está lejos, en el barrio de Jesús, y eso dificulta su asistencia a él. No 

hay oferta para esa demanda: de hecho, tan solo la asociación CEPAIM trabaja el ocio 

para adolescentes.  

Existen algunas zonas con problemas de deterioro aunque estas no están situadas, 

mayormente, dentro de la delimitación del barrio, sino en el de La Torre. También es 

complicado encontrar vivienda debido a la subida de los alquileres, que se sitúan en 

torno a los 600 o 700 euros mensuales. Esto afecta especialmente a la clase trabajadora 

y provoca que muchas de esas familias duerman en habitaciones en viviendas 

compartidas o en fincas ocupadas. Encontramos el ejemplo de Sociópolis, un proyecto 

urbanístico inacabado, que aunque no pertenece territorialmente al barrio de Sant 

Marcel·lí sí que entra dentro de la demarcación del CMSS, y está mayoritariamente 

ocupado por estas familias. Como algo a destacar, estas viviendas son consideradas 

como viviendas de lujo si las comparamos con las que encontramos en Sant Marcel·lí.   

Sin embargo, el barrio no está desprovisto de servicios, cuenta con un Centro de Salud, 

un Centro Ocupacional Municipal, así como de varios colegios. Las instalaciones 

también están bien, y tanto la construcción del Parc de la Rambleta como del Espai 

Rambleta han sido positivos para el desarrollo del barrio.  

A pesar de la construcción del Bulevar, que paradójicamente supuso una fractura tanto 

simbólica como real cuando fue construido para facilitar los desplazamientos de los 

vehículos de la ciudad, sí que existe una buena comunicación con el centro y con el 

resto de barrios. Encontramos tres o cuatro líneas de autobuses aunque sí que es cierto 

que la parada de metro más cercana está bastante lejos. 

En cuanto a cambios destacables dentro del CMSS, la informante indica que se han 

producido principalmente en aquello que demanda la ciudadanía. Estos cada vez 

participan y demandan más y exigen que la administración pública sea más eficaz a la 

hora de resolver sus necesidades. También se ha notado una mayor influencia y 

demanda en cuestiones de temas económicos, en parte, debido a la implantación de la 

Renta Valenciana d’Inclusió y a las mayores competencias adquiridas en el tema de 
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dependencia. Esto se ve reflejado en la gran afluencia de usuarias/os y usuarias con la 

que cuenta el Centro en las horas de atención.  

Por último y respecto a la relación del CMSS con el resto de entidades que trabajan en 

el barrio, se puede considerar buena, con un trabajo fluido y que se desea 

complementario del que se realiza en el centro. El contacto se produce a través de 

proyectos de la convocatoria Col·labora remitiendo personas a los diferentes proyectos, 

supervisándolos y dando asesoramiento si lo requieren las diferentes entidades.  

 

9.- OTRAS APORTACIONES  

 

9.1- Entrevista Asociación Vecinal 

 

Dentro de este apartado se recoge la información obtenida del análisis de la entrevista 

realizada a la presidenta de la Associació de Veïnes i Veïns Barri Sant Marcel·lí. 

 

En primer lugar, la asociación fue creada en 1976. En un principio, se llevaban a cabo  

reuniones entre vecinas/os del barrio que se juntaban en la parroquia pero, poco a poco, 

comenzaron a reunirse con mayor frecuencia y, en cierto momento, organizaron la 

semana de la juventud, en la cual se vio la necesidad de actuar ante determinadas 

carencias con las que contaba el barrio. A partir de este momento surgió la Asociación 

de Veïnes i Veïns que se enfrentó a problemas de alumbrado, alcantarillado y zonas 

verdes. También existían problemas relacionados con los solares de tierra y con el agua 

potable, ya que ésta no subía a las viviendas de mayor altura. Se buscaron soluciones y 

con la ayuda de un socio arquitecto se planteó una reforma interior del barrio. 

 

La asociación organiza diferentes eventos y actividades, desde la celebración del 1 de 

mayo, día del trabajo, cuando se juntan las socias/os para ir a la manifestación y realizan 

una comida acompañada de una charla o de la reproducción de una película, hasta la 

organización de las fiestas populares. Estas fiestas son gratis y transcurren en la calle. 

Para la asociación “es muy importante que la gente salga y ocupe la calle y la intención 

es que todo gire alrededor de ella”. La forma de obtención de ingresos se realiza a 

través de la cuota que aportan las socias/os y de las colaboraciones con diferentes 

comercios y con el Espai Rambleta y el polideportivo, que son los que más pueden 
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aportar económicamente. Durante las fiestas populares se monta un bar en la plaza 

gestionado por la asociación, contribuyendo con la obtención de ingresos. Aunque las 

actuaciones suelen ser baratas, al estar formadas por vecinas/os del barrio, la 

infraestructura de las fiestas sí tiene un elevado coste económico.  

 

El objetivo de la asociación se mantiene desde los días de su formación, y este es la 

mejora del barrio y de la vida de las vecinas/os. A pesar de considerar que cuentan ya 

con las infraestructuras mínimas  todavía existe una serie de proyectos pendientes como 

la realización de la segunda fase del Parc de la Pau, el acondicionamiento de los 

descampados que surgen al enterrar las vías del AVE y la peatonalización de la plaza de 

la ermita de San Marcelino.  

El enterramiento de las vías del AVE supone una reivindicación muy importante para 

las vecinas/os porque se origina un espacio sin urbanizar que diferencia mucho el barrio 

de Sant Marcel·lí del de Camí Real. El instituto más cercano está en Camí Real 

mientras que las vecinas/os de allí tienen los colegios en Sant Marcel·lí. La asociación 

exige una reforma integral de este espacio por el cual cruzan muchos jóvenes 

diariamente y es considerada como la zona con mayor degradación del barrio. 
10

 

Del mismo modo, el barómetro social de opinión ciudadana de la ciudad de València de 

mayo de 2018, coincide en señalar que la principales problemáticas percibidas por 

los/as vecinos/as quedan englobadas en una dimensión relativa al urbanismo. De 

nuestro estudio se pueden una serie de cuestiones pormenorizadas coincidentes con los 

datos que aporta el barómetro. 

El espacio dedicado al aparcamiento es otro de los problemas con los que cuenta el 

barrio, al menos a corto plazo. Según nuestra fuente, “al ser un barrio consolidado 

queda poco espacio para crecer y dedicarlo al aparcamiento de vehículos”. Esto unido 

al bajo poder adquisitivo de las vecinas/os del barrio dificulta la posibilidad de poder 

alquilar o comprar una plaza de garaje.  Se realizó un estudio del espacio público y se 

han tenido que sacrificar zonas verdes para ello.  

                                                 
10

 Estas reivindicaciones coinciden con el dato que nos aporta el… en la que la primer apreocupación del 

distrito de Jesús 
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La UCA y, sobre todo la dispensación de metadona allí, supuso otra preocupación para 

las vecinas/os aunque no ha ocurrido ningún incidente desde su instauración en el 

barrio.  

Por último, en cuanto a otras problemáticas del barrio, destaca la situación de los 

bloques de viviendas construidas por el Arzobispo Olaechea. Estas viviendas cuentan 

con muchos años y con una altura de cuatro pisos no tienen ascensor. Esto dificulta 

mucho a las personas mayores bajar a la calle y viven recluidas en sus casas, no pueden 

bajar a hacer la compra ni bajar a relacionarse con el resto de vecinas/os. De momento 

no han encontrado solución a este problema ya que no pueden instalar ascensores, al 

menos hasta la fecha. Recordemos que estos bloques de viviendas fueron acabados en 

1953.  

El grado de participación ciudadana en la asociación, tanto de socios/as como de gente 

externa, es medio aunque hay mucha gente que a pesar de no formar parte de ella les 

apoya. Sobre todo estas personas participan en reivindicaciones concretas, como por 

ejemplo, el cierre de la piscina municipal hace dos años. Desde la asociación se 

pretende que participen, en cualquier tipo de decisión que afecte al barrio, no solo las 

socias/os, sino cualquier vecina/o o entidad. Por este motivo, las juntas son abiertas, es 

decir, cualquiera puede acudir y opinar. En estas normalmente se juntan unas 12 ó 13 

personas entre socias/os y colaboradoras/os, todo el mundo de manera altruista y se 

deciden las acciones a realizar y la planificación de diferentes actividades. Desde la 

asociación, consideran que nadie debe de tener una remuneración económica por el 

hecho de tener un cargo o participar en la junta dentro de la organización.  

El perfil del habitante del barrio según nuestra informante, es el de “personas 

trabajadoras, obrero, con poco nivel adquisitivo y mucho paro”. Sant Marcel·lí es 

definido por la presidenta de la Asociación  como “un barrio solidario, amable y no 

conflictivo”.  

No es un barrio con mucha inmigración con quien hay una buena relación, aunque si de 

personas que antiguamente emigraron desde diferentes puntos del estado español, lo que 

llamamos emigración interior o nacional. Desde la Asociación se ha intentado trabajar 

muchas veces de cara a ellas/os para que se integraran en la vida del barrio, “utilizando 

sobre todo las fiestas porque facilita esta tarea, aunque todavía queda mucho por hacer”.  
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9.2- Entrevista a CMAPM (Centro Municipal de Actividades para Personas Mayores) 

 

A continuación haremos una breve descripción del CMAPM y expondremos las 

conclusiones de la entrevista mantenida con el Presidente del centro al realizar la visita 

del recurso.   

 

El Centro es un edificio de cuatro pisos situado  en la Calle Salvador Perles, entre el 

Centro Municipal de Servicios Sociales y la Unidad de Conductas Adictivas. Fue 

abierto en 2003 y en la actualidad cuenta con 955 socias/os, llegando en años anteriores 

a contar con más de 1.200. El Centro tiene una serie de servicios y actividades que sus 

usuarias/os pueden disfrutar tanto por la mañana como por la tarde. Hay un salón de 

juego, una cafetería, peluquería, una sala multiusos donde se dedican a juegos de mesa y 

donde ensaya la banda de música una vez a la semana, clases de gimnasia y un aula de 

informática, que últimamente cuenta con gran afluencia.  

 

El entrevistado describe el proceso de formación del barrio “como un periodo bonito y 

penoso a la vez”. En un principio la calle Arzobispo Olaechea era un camino de carros 

sin asfaltar y alrededor todo era espacio dedicado a la huerta, espacio que actualmente 

se está tratando de conservar. El medio de transporte habitual era la bicicleta ya que no 

había autobuses directos al barrio, “tan solo había uno que pasaba por San Vicente y 

otro que iba a Catarroja”. En sus orígenes era un barrio con mucha inmigración 

nacional, el entrevistado indica, “con habitantes procedentes de Andalucía, Castilla La-

Mancha, Galicia y Extremadura”.  Y en cuanto a servicios, solo había una tienda donde 

podías pagar a plazos según las posibilidades de cada familia.  

 

Respecto a la forma de vida, “era más familiar que ahora”. Al acabar la jornada laboral 

las vecinas/os se reunían en los portales para pasar el rato jugando a las cartas y tomar 

algo que traían de casa.  Había más confianza entre las vecinas/os, y más sentido del 

ahorro “ellos no se gastaban el dinero que no tenían sino que ahorraban hasta 

permitírselo”. 
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Referente a los problemas del barrio, estos no eran diferentes a los que tenían el resto de 

barrios de la periferia. Debido a la dejadez política no hubo desagües ni alumbrado 

público hasta mediados de los 70 y el asfaltado de las calles también fue posterior. En 

general el informante señala, que “existía un sentimiento de abandono por parte de la 

administración pública”. Pero a pesar del poco desarrollo del barrio, sobre todo en sus 

orígenes, la gente tenía ilusión porque tenía un piso propio.   

 

Centrándonos en el presente, el barrio cuenta con varias zonas de reunión como son el 

Espai Rambleta, la biblioteca, el Parc de la Rambleta y las dos fallas del barrio y 

cuentan también con una Asociación de Vecinas/os fuerte y constante. Según la fuente, 

“siguen habiendo problemas relacionados con la dejadez política y falta algo social, 

sobre todo en cuanto a instalaciones y servicios para discapacitados”. Referente a la 

vivienda, las más antiguas siguen en pie aunque se están construyendo nuevos edificios 

nuevos y hay mayor accesibilidad que hace unos años. Por último, comenta que desde el 

CMAPM pensaban que la proximidad del Centro con la UCA iba a ser conflictiva pero 

la relación es buena y correcta.   

 

9.3- Referencias del barrio en la prensa 

 

En este apartado recogeremos varias noticias publicadas en la prensa sobre el barrio de 

Sant Marcel·lí en los últimos tres años. El objetivo es descubrir qué es lo que se ha 

hablado del barrio en los medios de comunicación y acompañar cada noticia de un 

pequeño análisis.  

 

 San Marcelino se implica en la mejora del proceso de reciclaje del barrio.          

Mañana, San Marcelino acoge el primer taller gratuito del proyecto ‘PlastiCircle’. 

València Extra, 22/10/2018 

Url: https://valenciaextra.com/es/taller-reciclaje-san-marcelino/ 

 

 

La primera noticia nos muestra el carácter reivindicativo, del que ya hemos 

hablado, del barrio de Sant Marcel·lí. En este caso, por ser elegido para 

desarrollar un proyecto innovador de recogida de residuos en València. Se 

https://valenciaextra.com/es/taller-reciclaje-san-marcelino/
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impartirá un taller en el Centro Municipal de Servicios Sociales de Sant Marcel·lí 

al  que podrá acudir cualquier vecina/o del barrio interesada/o.  

 

 La Plaza de San Marcelino se peatonalizará. 

València Extra, 05/10/2018 

Url: https://valenciaextra.com/es/aprobada-peatonalizacion-plaza-san-marcelino/ 

 

Aquí se habla, como define el artículo, de “una reivindicación histórica del 

movimiento vecinal”. La peatonalización de la Plaza de San Marcelino pretende 

recuperar espacio público creando esta plaza para el disfrute de diferentes 

actividades para el barrio y sus vecinas/os.  

 

 La AA VV de San Marcelino celebra su 40 aniversario. 

La AA VV de San Marcelino ha estrenado en el Espai Rambleta   el documental 

“Sant Marcel-lí 1976-2016 veus d´un barri” realizado por Raúl Sales y en el que 

se recoge la memoria histórica de la entidad, del barrio y de sus vecinas/os en 

los 40 años de vida de la entidad. 

Cadena Ser, 06/02/2018 

Url: 

http://cadenaser.com/emisora/2018/02/06/radio_valencia/1517912948_079462.h

tml 

 

La Asociación del barrio cuenta con una extensa trayectoria recopilada en este 

documental, material imprescindible para quien quiera conocer un poco más las 

actividades que realizan y sus reivindicaciones. El documental reconoce el éxito 

del trabajo realizado durante años de todas/os los vecinas/os, siendo una 

referencia, en cuanto a movimiento vecinal, en toda la ciudad de València.  

 

 

 La EMT alargará las líneas 18 y 95 desde San Marcelino y Nazaret hasta 

las playas. 

La ampliación estival del servicio comenzará el próximo martes 3 de julio y se 

aplicará hasta el 31 de agosto. El refuerzo surge tras las exigencias vecinales de 

https://valenciaextra.com/es/aprobada-peatonalizacion-plaza-san-marcelino/
http://cadenaser.com/emisora/2018/02/06/radio_valencia/1517912948_079462.html
http://cadenaser.com/emisora/2018/02/06/radio_valencia/1517912948_079462.html
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conexiones directas con las playas desde el sur de la ciudad.  

20Minutos, 27/06/2018 

Url: https://www.20minutos.es/noticia/3379990/0/autobuses-emt-val-ncia-

alargan- verano-lineas-playa-desde-malilla-nazaret/ 

 

La noticia refleja los problemas de comunicación de ciertas zonas de València, 

en este caso, de los barrios de Sant Marcel·lí, Malilla y Nazaret. No existe una 

conexión directa con la playa desde el sur de la ciudad y durante el periodo 

estival es una de las reivindicaciones de las/os vecinas/os. La Asociación de 

Veïnes i Veïns de Sant Marcel·lí, como siempre, ha tenido un papel fundamental 

en promover la medida.  

 

 Vecinos de tres barrios exigen más seguridad peatonal en el Bulevar Sur. 

La Creu Coberta, San Marcelino y San Vicente Mártir critican el tiempo de 

cruce en los pasos de cebra de una de las avenidas más grandes. 

Las Provincias, 01/06/2018 

Url: https://www.lasprovincias.es/valencia-ciudad/vecinos-tres-barrios-

20180601005922-ntvo.html 

 

En esta noticia se hace referencia a lo que supuso para los barrios del sur de 

València la construcción del Bulevar Sur. Como hemos comentado 

anteriormente, el Bulevar tenía como propósito mejorar la circulación y el 

tránsito de los vehículos en València pero, paradójicamente, aísla a barrios como 

Sant Marcel·lí del centro de la ciudad. Podríamos hablar de una fractura física, 

psicológica y, además, peligrosa. La noticia recoge multitud de quejas, entre 

ellas las de la Asociación de Veïnes i Veïns de Sant Marcel·lí, que advierten de 

la peligrosidad de los pasos de peatones en esta vía y exigen mayor seguridad 

para la/el viandante.  

 

 

 

 

https://www.20minutos.es/noticia/3379990/0/autobuses-emt-val-ncia-alargan-
https://www.20minutos.es/noticia/3379990/0/autobuses-emt-val-ncia-alargan-
https://www.lasprovincias.es/valencia-ciudad/vecinos-tres-barrios-20180601005922-ntvo.html
https://www.lasprovincias.es/valencia-ciudad/vecinos-tres-barrios-20180601005922-ntvo.html
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10.-CONCLUSIONES  

En el presente apartado expondremos  las principales conclusiones a las que nos ha 

llevado la realización de este estudio de barrio.  

Sant Marcel·lí es un barrio situado en la zona sur de la periferia de la ciudad, pertenece 

al distrito de Jesús. Cuenta con menos de 10.000 habitantes y presenta una alta densidad 

de población. 

El origen del barrio se remonta a los años 50 del siglo XX como un proyecto de 

construcción de bloques de viviendas que ayudaría a suplir las necesidades de la ciudad. 

Con el paso del tiempo Sant Marcel·lí ha ido creciendo en extensión y en número de 

población hasta llegar a ser el barrio consolidado que es hoy en día. Cabe destacar que 

durante el proceso de formación las/os vecinas/os fueron enfrentándose a problemas 

característicos de barrios o zonas periféricas que fueron subsanando, a lo largo de los 

años, junto con la administración.  

En la actualidad es visible la existencia de dos zonas diferencias dentro del barrio. La 

zona sur donde se concentran viviendas más antiguas y solares sin edificar, y la zona 

norte, atravesada por el Bulevar sur donde existen zonas verdes y fincas más modernas.  

Sant Marcel·lí comparte ciertas características sociodemográficas con el resto de la 

ciudad. En primer lugar, el envejecimiento de la población, aún más acentuado en el 

barrio. La proporción de personas nacidas fuera del Estado es similar a la de la ciudad. 

Las nacionalidades con más presencia son la rumana sobre todo, seguida de las búlgara, 

pakistaní, colombiana, marroquí y china.  También se observa emigración nacional, 

especialmente la resultante de la llegada de personas de otras comunidades autónomas 

cercanas, como la de Castilla-La Mancha y otras más lejanas como Andalucía. Otros 

hechos que comparten el barrio y la ciudad, siendo tendencias generalizadas, son la 

importancia que tiene el sector terciario en la economía, y la transición hacia modelos 

familiares diversificados.  

En cambio, el barrio cuenta con características específicas que le diferencian de la 

ciudad. En primer lugar, un retroceso del número de habitantes durante los últimos años 

y un freno en la construcción de nuevas viviendas. En general, Sant Marcel·lí es un 
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barrio con un gran número de casa antiguas a precios más bajos que los que 

encontramos en otros barrios más céntricos.  

En términos económicos, Sant Marcel·lí presenta niveles de renta bajos. Se presenta 

como un barrio con un alto porcentaje de personas con pocos recursos económicos, 

traducido en pobreza monetaria y pobreza energética. También es un barrio donde la 

mitad de su población se encuentra en situación o potencial vulnerabilidad y con índices 

mayores de pobreza y exclusión social. Todas estas características son propias de 

barrios periféricos urbanos, además  el bajo precio del suelo, y por tanto de los 

alquileres, influye en la concentración de personas de perfil económico bajo.  

El barrio cuenta con numerosos recursos sociales y está dotado de las infraestructuras 

principales, entre ellas un Centro de Salud, un Centro de Actividades para Personas 

Mayores y uno de los once Centros Municipales de Servicios Sociales de la ciudad, que 

en este caso está dentro del propio barrio.  

En cuanto al tejido asociativo, Sant Marcel·lí cuenta con un movimiento vecinal potente 

y emblemático, ya que existe un fuerte vínculo entre sus habitantes donde la asociación 

de vecina/os ha jugado un papel muy importante desde los años de su creación.  

Con respecto al trabajo de los Servicios Sociales en el barrio, se identifican cambios en 

las demandas de la ciudadanía y en las intervenciones realizadas en el CMSS de Sant 

Marcel·lí. En la última década ha crecido la importancia de las ayudas de carácter 

económico para cubrir las necesidades básicas aunque se mantiene la familia como 

sector principal de referencia para las intervenciones.  

Las problemáticas y reivindicaciones que presenta el barrio son diversas tal como 

hemos visto a lo largo de este estudio. Por una parte, aunque no es un barrio conflictivo, 

existen ciertas zonas más degradadas concentradas en la zona sur y este que deberían ser 

objeto de atención. También se precisa de un centro de día para jóvenes y espacios de 

ocio juvenil: su existencia contribuiría a que la población joven no tuvieran que irse a 

zonas lejanas para pasar su tiempo libre. Otro problema es el derivado del enterramiento 

de las vías del AVE, así como la falta de seguridad en la zona que linda con el Bulevar 

Sur, cuestiones complejas que centrará la actividad de la asociación vecinal de los 

próximos años. También cabe destacar, especialmente para los Servicios Sociales la 
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preocupación derivada del estado de algunas de las viviendas, antiguas, sin ascensor, en 

las que viven personas mayores que pueden quedar aisladas socialmente.  
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