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1.- ENTORNO GEOGRÁFICO DEL BARRIO DE BETERÓ. 

El barrio de Beteró se sitúa en el norte de la ciudad. Podemos observar su situación y 

morfología en los siguientes mapas, según la división territorial administrativa 

municipal. La primera imagen muestra la ubicación de los diferentes distritos que 

componen la ciudad de València. La imagen 2 muestra los barrios que conforman el 

distrito de Poblats Marítims y, por último, la imagen 3 corresponde al barrio concreto de 

Beteró. 

Imagen 1: Distribución por distritos de la ciudad de València 

 

Fuente: Ajuntament de València. 

Imagen 2: Barrios del Distrito de Poblats Marítims 

 

Fuente: Ajuntament de València. 
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Imagen 3: Mapa de Beteró 

 

Fuente: Ajuntament de València. 

El barrio de Beteró forma parte, junto a los barrios de la Malvarrosa, el Cabanyal-

Canyamelar, el Grau y Nazaret, del distrito conocido como Poblats Marítims o, en otras 

palabras, a efectos administrativos, del distrito municipal nº 11. 

Los Poblats Marítims limitan al norte con el municipio de Alboraya, al este con el mar 

Mediterráneo, al sur con los Pobles del Sud y al oeste con los distritos de Algirós, 

Camins al Grau y Quatre Carreres. En cuanto a su distribución urbana el barrio queda 

delimitado por avenidas y calles. Al norte se encuentra la avenida dels Tarongers, al este 

la calle Lluís Peixó, al sur la calle Pedro de València y por el oeste, la calle Campillo de 

Altobuey. 

Centrándonos nuevamente en las características espaciales del barrio, Beteró queda 

atravesado por la avenida Blasco Ibáñez, creando dos zonas bien delimitadas. Ésta no es 

la única división urbanística que se produce dentro del barrio, pues el Camino del 

Cabanyal crea una segunda demarcación interna. Por otro lado, el tercer cruce que 

demarca diferentes zonas al sur del barrio es la Calle José María Haro. 

Por último, Beteró tiene una superficie de 0,255 km2 y según el Padrón Municipal de 

2017 presenta una densidad de población de 315,6 habitantes por hectárea; cifra muy 

superior a los 57,6 hab/ha del conjunto de la ciudad de València (sin incluir las zonas 

del estanque de la Albufera ni el Puerto). 
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2.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS. 

El barrio de Beteró nace a raíz de la construcción tanto de grupos de viviendas sociales 

como de la mano de la urbanización del espacio que actualmente comprende el barrio. 

Este dato no significa que la zona que ocupa actualmente el barrio estuviera 

deshabitada. Muy al contrario esta zona de huerta estaba salpicada por alquerías y 

diversas edificaciones propias del paisaje agrícola. A su vez, la proximidad al mar le 

confería cierto carácter relacionado con la pesca como eje vertebrador de los Poblats 

Marítims en su conjunto (Sanchis Pallarés, 2004).  

La propia lógica del barrio viene marcada por la separación que la vía del ferrocarril 

realizaba entre este y el resto de Poblats Marítims. Aunque próximo al Cabanyal, la vía 

le hizo funcionar durante mucho tiempo como un barrio periférico dentro del conjunto 

de los Poblats Marítims.  

Bajo esta lógica el barrio fue cimentado principalmente a través de construcciones de 

vivienda social, elementos que acabarían por caracterizar al barrio. Su expansión se 

debió a las construcciones financiadas por el Estado en momentos concretos de la 

segunda mitad del siglo XX.  

La primera construcción de carácter social de Beteró fueron los Grupos de Viviendas 

Protegidas del periodo 1939-1954. Durante estos años se elaboró el programa de 

Reconstrucción Nacional, llevado a cabo por la dictadura franquista (Catalán, 2003). 

Posteriormente, en el barrio de Beteró, se construyeron los primeros edificios de 

protección oficial (Peñín, 1978). 

Ya en la década de los sesenta del siglo XX, tras la riada de 1957, se lleva a cabo un 

plan que lograra reubicar a todos los afectados. De entre todos los grupos que se 

construyen, se encuentra el grupo Virgen del Carmen (Beteró), asignándose un 

presupuesto de alrededor de 80 millones de pesetas para construir 614 viviendas, 28 

locales y un grupo escolar (Peñín, 1978). Estos bloques de vivienda social respondían a 

una fisionomía característica: varios bloques abiertos, con espacios verdes entre ellos, 

de entre 2 a 5 plantas; con cada planta rondando los 80 metros cuadrados. El valor 

inicial de cada vivienda fue de 118.086 pesetas, una suma que podía ser abonada a 

través de un inicial alquiler y a posteriori a través de un contrato en propiedad. 
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Imagen 8. Grupo de Viviendas Virgen del Carmen, 1962 

 

Fuente: Imagen 1.5.7. Grupo de viviendas Virgen de Carmen-Beteró de GO-DB Arquitectos 1958-1962. 

Ajuntament de València. 

Tras el final de la dictadura, la administración democrática reorganizó la ciudad de 

València según una nueva división administrativa. En lo que respecta a Beteró, fruto de 

“la próxima constitución de las Juntas de Distrito y la elaboración de su Reglamento” 

(Comissió Municipal per a la redistribució territorial i administrativa, 1981), el barrio 

fue incluido en el distrito de Poblats Marítims, junto al barrio de la Malvarrosa, el 

Cabanyal-Canyamelar, Nazaret, El Grau y Les Moreres; este último actualmente 

conocido como ciudad de las Artes y las Ciencias e integrado en el distrito de Quatre 

Carreres.  

Posteriormente a partir de la década de los ochenta del siglo XX la ciudad de València 

continúa su proceso de expansión. Esto se ve reflejado principalmente en la zona del 

barrio que queda al sur de Blasco Ibáñez, donde las nuevas edificaciones de varios pisos 

en altura difieren significativamente de la trama original de protección oficial que se 

sitúa al norte de la avenida. 
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Imagen 9. Plano del barrio de Beteró, 1983 

 

Fuente: Ajuntament de València. Imagen 1.5.11. Cartografía 1983 

En la actualidad el barrio es reflejo de los cambios que se han producido durante las 

últimas décadas. Estos cambios han ido perfilando un barrio que se enfrenta a su futuro 

a través de las nuevas condiciones que pasamos a explicar a continuación.  
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3.- EL BARRIO HOY EN DIA. 

Beteró es el barrio con menor superficie dentro del distrito de Poblats Marítims, pero 

por otro lado es un barrio con una densidad de población superior a la de la media de la 

ciudad. Pese a situarse en la periferia de la ciudad, su trama y su morfología urbana, 

sobre todo al sur de Blasco Ibáñez, conforman un espacio relativamente densificado. De 

hecho, es la propia Avenida de Blasco Ibáñez la principal línea divisoria del barrio. La 

avenida funciona como elemento diferenciador entre el norte del barrio, de anterior 

construcción y de fisonomía vinculada a grupos de viviendas sociales, y el sur del barrio 

de construcción relativamente más reciente (años 80 y 90 del siglo XX) y caracterizado 

por construcción en altura, más aglomeración y, como se ha señalado, densidad 

poblacional. 

Sin embargo, pese a las relativas diferencias entre una parte y otra (norte/sur) ambos 

espacios se han abierto a la comunicación tanto con el resto de los Poblats Marítims 

como con la ciudad de València en su conjunto. Durante las últimas décadas el barrio se 

ha abierto a la ciudad a través de la mejora en las vías de comunicación, la creación de 

nuevos accesos, el enterramiento de las vías del tren y la mejora del transporte público. 

La accesibilidad a día de hoy en el barrio de Beteró es mucho más completa y cuidada 

que tiempo atrás. En la actualidad, en cuanto a transportes que pasen por barrio, el 

tranvía, con la parada de Serrería; y el autobús, con múltiples líneas, le dan al barrio una 

larga red de comunicaciones. Respecto a la vía pública, la Avenida dels Tarongers, el 

Camí del Cabanyal, la calle de Lluís Peixó y la Avenida de Blasco Ibáñez dotan al 

conjunto del barrio de una comunicación inmejorable; sin dejar ningún área aislada, 

tanto al norte (Avenida dels Tarongers), como en la zona central del barrio (Camí del 

Cabanyal) y la zona sur del barrio (Avenida de Blasco Ibáñez). Mientras tanto, la calle 

Luís Peixó comunica verticalmente todo Beteró.  

Por otra parte, desde hace unos años han mejorado los equipamientos y las dotaciones 

públicas tanto en el propio barrio como en el conjunto del distrito, siendo estas últimas 

compartidas por los barrios que lo componen. Aspectos como la educación y la sanidad 

quedan cubiertos por dotaciones de relativa reciente construcción y funcionamiento que 

enumeraremos en el apartado correspondiente a recursos. En cuanto a Servicios 

Sociales, Beteró pertenece a la zona de actuación del CMSS Malvarrosa y tiene en el 
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barrio del Cabanyal el Centro Municipal de Actividades para Personas Mayores más 

cercano.  

En tanto a elementos específicos y concretos del barrio de Beteró, resalta el 

Polideportivo Virgen del Carmen-Beteró, construido en el año 2012. La condición que 

hace que sea una infraestructura clave dentro del barrio reside en su carácter: un 

pabellón donde la Federación de Hockey de la Comunidad Valènciana tiene su sede. 

Pero al mismo tiempo, el polideportivo se ha convertido en un elemento dinamizador 

del barrio ya que son diversas las actividades e instalaciones complementarias que están 

abiertas al público en general. Actividades dirigidas como aerobic, gap, bailes de salón, 

danza del vientre, etcétera se conjugan con instalaciones deportivas variadas, tales como 

campo de futbol, pádel, hockey, pista de patinaje, etc.  

En cuanto a la actividad económica de sus habitantes, cabe señalar que a pesar de que la 

mayoría de vecindario en activo y ocupado lo hace a través del sector servicios, el barrio 

no es un espacio excesivamente terciarizado. Su situación en cuanto al conjunto de 

València y sus características diferenciales lo configuran como un espacio donde prima 

la función residencial frente a otro tipo de funciones más relacionadas con el incentivo 

de la actividad económica.  

Por último, la composición de su población se caracteriza por el envejecimiento y 

concretamente por la feminización de este envejecimiento. Al mismo tiempo esa 

composición tiene un importante componente étnico y cultural. Beteró junto al resto de 

Poblats Marítims es un barrio que históricamente se ha caracterizado por ser un espacio 

de recepción de población de etnia gitana, como veremos un poco más adelante.   
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Imagen 10. Paso a nivel del ferrocarril de Renfe en las actuales calles de Luis Peixó 

y la de Mariano Blas de Lezo, 1984 

 

Fuente: Blog La València Desaparecida. Fecha de consulta: 30 de julio de 2018 

Imagen 11. Calle Serrería y calle de Luís Peixó, 2017 

 

Fuente: Fuente: Blog La València Desaparecida. Fecha de consulta: 30 de julio de 2018 
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Imagen 11. Polideportivo Virgen del Carmen – Beteró. 

 

Fuente: LoveValència.com. Fecha de consulta: 30 de julio de 2018 
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4.- DATOS SOCIO-ECONÓMICOS 

En este apartado se ofrece una recopilación de datos socioeconómicos extraídos de 

diferentes fuentes acerca del barrio de Beteró. Siempre que es posible se comparan los 

datos del barrio con otros diferentes o con los de la ciudad de València en su conjunto. 

La información se presenta en formato tabla junto a una descripción de los fenómenos 

más significativos.  

Tabla 1. Evolución de la población en Beteró 1991-2017 

 Beteró Ciudad 

 Habitantes Variación % Habitantes Variación % 

1991 6.996 . 752.909 . 

1996 8.282 18 % 746.683 -0,8 % 

2010 8.323 0,4 % 810.444 8,5 % 

2012 8.198 -1,5 % 799.188 -1,4 % 

2014 8.101 -1,2 % 787.301 -1,5 % 

2016 8.131 0,4 % 791.632 0,6 % 

2017 8.047 -1 % 792.086 0,1 % 

Variación 

1991/2017 
15 % 5,2 % 

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2017. Oficina de Estadística, Ajuntament de 

València. 

  

Abordamos en primer lugar la evolución de la población del barrio y del conjunto de 

València desde 1991 hasta 2017. La dinámica general de ambos territorios es una 

tendencia al crecimiento. Cabe destacar cómo el incremento poblacional del 15% del 

barrio de Beteró (variación total del periodo), es mucho mayor que el incremento del 5,2 

% que experimenta la ciudad de València. 
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Un aspecto importante a señalar en la serie es el incremento poblacional del 18% que se 

observa en Beteró entre 1991 y 1996. Este fenómeno se debe a la construcción de 

viviendas al sur de Blasco Ibáñez en el espacio que el barrio aún tenía sin edificar y por 

consiguiente la llegada de población.  

Entrando en el análisis de los datos concretos de cada territorio, se ve cómo las 

dinámicas de ambos son parecidas. Los datos muestran un aumento progresivo de la 

población a lo largo de los años hasta llegar a 2010. A partir de este año la población 

disminuye hasta 2016. Tanto en la ciudad como en el barrio el leve decrecimiento de la 

población durante el periodo 2010-16 se debe a la crisis económica que obliga a parte 

de la población inmigrada a volver a sus países de origen, fuerza a otra parte de la 

población nacida en el Estado Español a emigrar y, en otro orden de cosas, reduce el 

número de nacimientos debido a la situación de relativa de carestía económica y 

material que limita la posibilidad de tener descendencia.  

Tabla 2. Población por sexo y edad. Beteró 2017 

 

Beteró Ciudad 

Hombres %  Mujeres %  Total %  Total %  

0-15  556 14,4 % 552 13,2 % 1.108 13,8 % 116.379 14,7 % 

16-64  2.647 68,6 % 2.817 67,3 % 5.519 68,6 % 514.048 64,9 % 

+65 603 15,6 % 817 19,5 % 1.420 17,6 % 161.659 20,4 % 

Total 3.861 100 % 4.186 100 % 8.047 100 % 792.086 100 % 

%  48 % 52 % 

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2017. Oficina de Estadística, Ajuntament de 

València. 

Atendiendo a la población según su sexo y rangos de edad, se puede observar que la 

población entre 0 y 15 años en el barrio de Beteró es un 0,9 % inferior de la del 

conjunto de la ciudad. Por su parte, el grupo comprendido entre los 16 y 64 años es 

mayor en el barrio de Beteró que en la ciudad, con una diferencia de un 3,7 %. En lo 

que corresponde a la población mayor de 65 años, la ciudad presenta un mayor volumen 

de personas que el barrio de Beteró, en concreto existe un 2,8 % de diferencia. 
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Respecto a la distribución según el sexo, la diferencia significativa entre mujeres y 

hombres la encontramos en el rango de edad de  población mayor de 65 años. Las 

mujeres mayores de 65 años son mayoritarias frente a los varones mayores de 65 años, 

debido a la mayor esperanza de vida de las mujeres y, por consiguiente, la feminización 

del envejecimiento. 

Tabla 3. Población según procedencia 2017 

 

Beteró Ciudad 

Nº de 

personas 
% 

Nº de 

personas 
% 

València 5.053 62,7 % 434.319 54,8 % 

Resto de l`Horta 153 1,9 % 21.488 2,7 % 

Resto de la Comunidad 473 5,9% 60.816 7,7% 

Resto del Estado 1.381 17,1% 141.636 17,9 % 

Extranjero 985 12,4% 133.827 16,9% 

Total 8.047 100% 792.086 100% 

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2017. Oficina de Estadística, Ajuntament de 

València. 

En la presente tabla se muestra la procedencia de los y las habitantes tanto del barrio de 

Beteró como de la ciudad de València. Beteró presenta un 7’9% más de población 

procedente de la  misma ciudad que los datos ofrecidos pare el conjunto de València. Se 

observa también que el barrio tiene un 4’5% menos de población de procedencia 

extranjera que València. Ambas cuestiones se relacionan con el hecho de que el barrio 

no es un espacio de demasiada afluencia de población inmigrada. Aunque el barrio 

recibe población extranjera, el porcentaje es ligeramente inferior al de la ciudad en su 

conjunto.  

En ambos casos la dinámica de movimiento poblacional del resto de l’Horta, resto de la 

Comunidad y resto del Estado se explica gracias al fenómeno de éxodo rural de los años 
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60, 70 y 80 del siglo pasado. Este fenómeno se engloba dentro del llamado 

desarrollismo español y tiene como consecuencia el traslado de población del campo a 

la ciudad en un contexto de recuperación económica.  

Tabla 4. Población nacida en el resto del Estado, por Comunidades principales 

2017 

Comunidades Beteró Ciudad 

Total 1.381 100% 141,64 100% 

Castilla – La Mancha 423 30,6 % 47,59 33,6 % 

Andalucía 311 22,6 % 24,89 17,6 % 

Madrid 132 9,5 % 12,90 9,1 % 

Aragón 103 7,4 % 11,90 8,4 % 

Castilla y León 102 7,4 % 10,34 7,3 % 

Cataluña 77 5,6 % 8,48 6 % 

Resto 233 16,9 % 25,540 18 % 

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2017. Oficina de Estadística, Ajuntament de 

València. 

Uno de los datos de la tabla 3 señala que el 17’1% de la población total del barrio de 

Beteró procede de otras comunidades autónomas. Este dato es muy similar al dato de 

conjunto de la ciudad de València. En cuanto a los datos que aporta la tabla 4 señalamos 

que la procedencia mayoritaria de las personas nacidas en el resto del Estado es Castilla 

La Mancha y Andalucía. Resulta curioso observar en qué medida Andalucía es la 

Comunidad Autónoma que se sale más de las pautas marcadas de correlación entre 

Beteró y València. La población andaluza se hace más presente en el barrio de Beteró 

que en la ciudad de València, y por una diferencia sustancial, un 5 % de la población. 
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Tabla 5. Población extranjera según sexo y nacionalidad 2017 

Procedencia 

Beteró Ciudad 

Hombres Mujeres Total Total 

Unión Europea 138 39,2 %  146 42,3 %  284 40,7 %  31.401 33,2%  

Resto de Europa 17 4,8 %  30 8,7 % 47 6,7 % 5.988 6,3 %  

África 30 8,5 %  25 7,2%  55 7,9 % 12.251 12,9%  

América del Norte 4 1,1 %  8 2,3%  12 1,7 % 1.348 1,4 %  

América central 18 5,1 %  22 6,4%  40 5,7 % 4.362 4,6 %  

América del Sur 70 19,8 % 73 21,2%  143 20,5 % 23.064 24, 4 %  

Asia, Oceanía y 

otros 
76 21,5 % 41 11,9%  117 16,8 % 16.161 17,1 %  

Total 353 100 %  345 100%  698 100 % 94.575 100  

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2017. Oficina de Estadística, Ajuntament de 

València. 

En esta tabla se puede observar la distribución de la población inmigrante en Beteró y 

en la ciudad de València según sea su lugar de procedencia. La población extranjera en 

Beteró es de 698 personas, un 8,7 % de la población del barrio; mientras que en la 

ciudad de València el número de inmigrantes es de 94.575, un 12 % de la población de 

la ciudad. Estos datos muestran cómo el barrio de Beteró se sitúa por debajo de la media 

de la ciudad de València en lo que atañe a población extranjera.  

Cabe señalar que la diferencia entre las 985 personas extranjeras de la Tabla 3 y los 698 

de ésta, se encuentra en que la primera tabla hace recuento de las personas nacidas en el 

extranjero independientemente de su nacionalidad (que puede variar al obtener la 

nacionalidad española y por tanto dejar de contabilizar en la tabla 5). 

En el caso de Beteró, la procedencia mayoritaria que se observa es la de población 

venida de los países de la Unión Europea, con un 40,7 % de la población extranjera; 
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siendo América del Sur la segunda con un 20,5 %. Por su parte, en la ciudad se 

encuentra una relación parecida, siendo los orígenes mayoritarios la Unión Europea y 

América del Sur.  

Respecto a los datos basados en la variable sexo, en el barrio de Beteró no se observan 

grandes diferencias entre hombres y mujeres según su lugar de procedencia; más bien, 

solo encontramos una diferencia significativa entre hombres y mujeres en el caso de las 

personas inmigrantes provenientes de Asia y Oceanía, en donde el número de mujeres 

es considerablemente inferior al de los hombres. Esto se debe a que en la mayoría de 

ocasiones es el cabeza de familia, en estos casos, un hombre, el que emprende una 

migración por motivos laborales y posteriormente busca la reagrupación del resto de los 

miembros de la familia.  

Tabla 6. Comparación población extranjera entre 2007-2017 

  Beteró Ciudad 

2017 

Población 

total 2017 
8.047 

8,7 % 

792.086 

12 % 
Población 

extranjera 

2017 

698 94.575 

2007 

Población 

total 2007 
8.430 

8,5 % 

800.666 

12 % 

Población 

extranjera  
720 102.166 

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2017. Oficina de Estadística, Ajuntament de 

València. 

De esta tabla se puede extraer que el porcentaje de población extranjera en Beteró no ha 

variado durante la serie 2007-2017, como tampoco ha variado para la ciudad de 

València en su conjunto. Sin embargo los años que separan a ambos datos se 

caracterizaron por estar atravesados por un contexto de crisis que sí que hice reducirse 

el porcentaje de población extranjera, sobre todo en el periodo 2010-2015. Sin embargo 

a partir de 2015 se observa una recuperación de efectivos, con lo cual el porcentaje 

vuelve a ser prácticamente el mismo en 2007 y 2017 tanto para el barrio como para la 

ciudad.     
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Tabla 7. Hojas padronales según el número de personas 

 Beteró % València % 

1 persona 875 27,7 % 
106.446 

32,6 % 

2 personas 832 26,3 % 
88.371 

27 % 

3 personas 686 21,7 % 
62.357 

19,1 % 

4 personas 566 17,9 % 
47.916 

14,7 % 

5 personas 123 3,8 % 
13.650 

4,2 % 

6 personas 38 1,3 % 
4.510 

1,4 % 

7 y más personas 40 1,3 % 3.730 1,1 % 

Total 3.160 100 % 326.980 100 % 

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2017. Oficina de Estadística, Ajuntament de 

València. 

En esta tabla se encuentran datos sobre las hojas padronales, las cuales responden al 

número de familias y las personas que pasan a conformar cada una de estas, es decir,  a 

las personas que figuran como empadronadas en el mismo domicilio. En el barrio de 

Beteró se encuentran 3.160 hojas; mientras que, en la ciudad de València se cuenta con 

326.980 hojas padronales.  

Tanto en Beteró como en la ciudad de València, la tendencia de las hojas padronales es 

similar. En ambos territorios se supera el 50 % de población en hojas padronales de 1 a 

2 personas. Especialmente alto es el número de hogares unipersonales, aunque en 

Beteró es algo inferior al del conjunto de la ciudad. 

De este mayor volumen de hojas padronales unipersonales puede deducirse una 

problemática social, pues suponen alrededor de un tercio de la población tanto de Beteró 

como València. Muchos de estos hogares son formados por personas mayores, en 

concreto mujeres, con problemáticas relacionadas con situaciones de soledad y 

aislamiento.  
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Tabla 8. Número de hojas padronales y personas, 2017 

 Beteró Ciudad 

Total hojas 3.162 327.312 

Total personas 8.047 792.086 

Hojas familiares 3.160 326.980 

Personas en hojas familiares 8.040 787.504 

Media de personas en hojas familiares 2,54 2,41 

Hojas de colectivos 2 332 

Personas en hojas de colectivos 7 4.582 

Media de personas en hojas de colectivos 3,50 13,80 

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2017. Oficina de Estadística, Ajuntament de 

València. 

El barrio de Beteró tiene un número de 3.162 hojas familiares, de las que se deduce una 

media de 2,54 personas por hogar. Este dato nos muestra la diversidad de situaciones: 

personas viviendo solas, parejas sin hijos o con sólo uno, familias monoparentales, etc. 

Por otro lado, en el caso de la ciudad de València, la media difiere ligeramente de la del 

barrio, siendo esta de 2,41 personas por hogar. Otro dato que resulta curioso es el 

número de hojas de colectivos, hogares conformados por varias personas  que no 

mantienen ninguna relación de parentesco entre ellas, con únicamente 2 hogares.  
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Tabla 9. Principales datos demográficos, 2017 

 Beteró Ciudad 

Tasa bruta de natalidad
1
 7,0 % 8,0 % 

Tasa bruta de mortalidad
2
 7,7 % 8,7 % 

Tasa general de fecundidad
3
 31,6 % 35,1 % 

Relación de masculinidad
4
 92,2 % 91,2 % 

Edad Media 42,9 % 44,0 

Índice de envejecimiento
5
 118,5 % 138,9 % 

Índice demográfico de dependencia
6
 48,2 % 54,1 % 

Porcentaje población extranjera 8,7 % 11,9 % 

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2017. Oficina de Estadística, Ajuntament de 

València. 

En cuanto a los datos de natalidad, de mortalidad y de fecundidad en el barrio de Beteró 

y de la ciudad de València se encuentra un cierto paralelismo y semejanza, con tasas 

similares que nos muestran un mismo fenómeno: el aumento progresivo del 

envejecimiento de la población. 

Realizando una comparación entre el resto de datos estadísticos, se puede matizar en la 

afirmación anterior acerca de la cuestión sobre el envejecimiento poblacional. Así como 

se está produciendo un aumento general de la población mayor, en el barrio de Beteró 

los datos están por debajo del cómputo general de la ciudad de València, ralentizándose 

así el proceso de envejecimiento. Un dato complementario a este argumento es el de la 

edad media: 42,9 en el barrio de Beteró y 44 de media en la ciudad. 

                                                           
1 Número de nacimientos de una población por cada mil habitantes en un año. 
2 Número de defunciones de una población por cada mil habitantes en un año. 
3 Número de nacimientos vivos por cada grupo de 1.000 mujeres entre las edades de 15 a 49 durante un año 

determinado. 
4 Razón de hombres por mujeres de una población expresada en tanto por ciento. 
5 Proporción del número de personas de más de 65 años con respecto a la población total. 
6 Proporción de personas dependientes (personas menores de 16 años o mayores de 64) sobre la población en edad de 

trabajar (entre 16 y 64 años). 
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El último indicador muestra cómo la población extranjera en el barrio es menor en 

comparación con el porcentaje de la ciudad de València,  dato que ya se ha analizado 

con anterioridad. 

Tabla 10. Población activa de 16 y más años en viviendas principales según sexo y 

actividad del establecimiento, 2011 

 Total 

Agricultura, 

ganadería y 

pesca 

Industria 
Construcci

ón 
Servicios 

Desocupados/a

s 

Hombres 
2.160 

 

50 

 

255 

 

415 

 

1.390 

 

45 

 

Mujeres 
2.780 

 

0 

 

215 

 

35 

 

2.390 

 

140 

 

Total 
4.940 

 

50 

 

470 

 

450 

 

3.785 

 

 

185 

 

Fuente: Censo de población y vivienda ciudad de València (2011) 

La tabla muestra tanto la tendencia a la terciarización de la economía de Beteró como la 

división sexual del trabajo que se produce según sectores económicos. En términos 

generales, el sector secundario es aquel más masculinizado; mientras que el sector 

terciario (servicios) está relativamente feminizado. Otro dato curioso es de desempleo, 

donde las mujeres suponen más del triple que los hombres contabilizados. 

Tabla 11. Viviendas según el año de antigüedad 

 Beteró València 

1901-20 17 0,4 % 7.499 1,8 % 

1921-40 30 0,8 % 22.319 5,4 % 

1941-60 86 2,3 % 50.569 12,3 % 

1961-70 833 21,9 % 94.646 23,1 % 

1971-80 649 17,0 % 99.406 24,3 % 

1981-90 1.149 30,2 % 41.115 10 % 

1991-00 613 16,1 % 44.112 10,8 % 

2001-10 428 11,2 % 40.115 9,8 % 

>2010 3 0,1 % 3.167 0,8 % 

Total 3.808 100 % 409.665 100 % 

Fuente: Catastro de Bienes Inmuebles. Padrón municipal de Habitantes a 1 de enero de 2016.  Oficina de 

Estadística, Ajuntament de València. 
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En esta tabla se encuentran las viviendas según el año de antigüedad, es decir, el 

número de casas que siguen en pie en la actualidad según año de construcción.  

En términos generales, observamos que en el barrio hay menos edificios de 1901-20 y 

de 1921-40 que en el conjunto de València, debido a que el grueso de construcción en el 

barrio se produjo décadas más tarde. La construcción de viviendas en el barrio comienza 

a partir de 1961 gracias a la edificación de viviendas sociales para realojar a las familias 

afectadas por la riada de 1957. Posteriormente encontramos otro repunte de la 

edificación a partir de 1981, momento en el que empieza la construcción al sur de 

Blasco Ibáñez, correspondiendo estas viviendas a otra tipología de edificaciones.  

Tabla 12. Valores catastrales medios por vivienda, 2016 

 Beteró València 

Valor del suelo por vivienda 6.542,48 € 10.392,12€ 

Valor de construcción por 

vivienda 
16.629,05€ 16.406,69€ 

Valor total por vivienda 23.186,62€ 26.764,73€ 

Valor por m2 245,79€ 272,03€ 

Fuente: Catastro de bienes Inmuebles Urbanos de la ciudad de València a 01 de enero de 2016. Oficina 

de Estadística. Ajuntament de València. 

Respecto a los valores catastrales, tanto el valor del suelo por vivienda, como el valor 

total por vivienda y el valor por metro cuadrado son menores en Beteró que la media de 

la ciudad, lo cual no es de extrañar, ya que sigue la línea general de los barrios 

periféricos de las grandes ciudades donde el valor catastral suele ser menor que en los 

centros y los ensanches. 

En cambio, el valor de construcción por vivienda es ligeramente mayor en el barrio que 

en la ciudad, cuestión que puede deberse a la proximidad de una gran avenida como 

Blasco Ibáñez.  
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5. RENTA Y VULNERABILIDAD 

Tras la realización del análisis demográfico, se presentan a continuación una serie de 

datos socioeconómicos. Las cifras reseñadas responden a la estimación del PIB, a partir 

del nivel de renta y de las Áreas Vulnerables en València
7
, así como a los datos 

aportados por el censo de población de la ciudad de València (2011). 

Tabla 13. Estimación del PIB per cápita para los distritos de la ciudad de València. 

2014 

 PIB per cápita estimado Diferencia respecto a la ciudad 

València 22.153 € · 

Poblats Marítims 20.248 € -8,60 % 

Pobles de l’Oest 15.841 € -28,40 % 

L’Eixample 25.609 € 15,60 % 

Fuente: Oficina de Estadística. Ajuntament de València. Estimación del PIB per cápita para la ciudad de 

València y sus distritos (2014) 

Como un breve acercamiento al nivel de la renta, esta tabla visualiza la distribución del 

PIB per cápita de la ciudad y del distrito del cual forma parte Beteró (Poblats Marítims) 

comparándolo con el distrito que tiene un PIB per cápita más elevado de la ciudad 

(L`Eixample) y con el que lo tiene más bajo (Pobles de l`Oest). Estos datos solo están 

disponibles a nivel de distrito, por ello es necesario ser cautos en el análisis de los 

resultados, ya que un barrio puede elevar la media y ocultar realidades distintas de otro. 

La media de la ciudad de València de PIB per cápita de 2014 es de 22.153 €, mientras 

que la media de Poblats Marítims es de 20.248 €, lo que supone un 8,60 % menos que la 

ciudad. Por su parte, L’Eixample como el distrito con mayor renta per cápita se 

encuentra 25 puntos porcentuales por encima de Poblats Marítims. Por otro lado, vemos 

que las diferencias de PIB per cápita son bastante notables, ya que el dato de Pobles de 

l’Oest arroja una diferencia de 28,4 puntos por debajo del dato de València en su 

conjunto.  

                                                           
7 La referencia corresponde al estudio “Informe sobre Áreas Vulnerables en la ciudad de València. Riesgo de 

desprotección de menores. 2016. Aplicado a los centros municipales de Servicios Sociales (CMSS)” (2016), realizado 

a partir del Informe Àrees Vulnerables de València 2016 de la Oficina Estadística municipal. 
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Estos datos sitúan al distrito de Poblats Marítims en una posición diferenciada a la del 

conjunto de la ciudad, al no alejarse mucho de la media; sin embargo, el distrito 

marítimo está muy por encima del distrito con el PIB más bajo, pero también muy lejos 

del más alto. Cabe señalar que este análisis no representa solo la realidad económica de 

Beteró, ya que son datos de distrito, solo lo enmarca en su contexto socioeconómico. No 

pueden sacarse conclusiones concretas sobre las dinámicas socio-económicas de Beteró, 

pues solo supone una ligera aproximación al nivel de la zona en cuestión. 

Seguidamente, se acude al análisis del estudio sobre Áreas Vulnerables de la ciudad de 

2016 en este caso ya por barrios. Con dicho estudio el Ajuntamentpretende: “la 

identificación territorial de la vulnerabilidad, lo que 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 socio-económicos, demográficos, los 

servicios públicos y los equipamientos, todos o alguno de ellos, están en situación más 

extrema”. 

En el estudio la vulnerabilidad es medida a través de una serie de indicadores de tipo 

demográfico, socioeconómico y de equipamiento dando como resultado un índice 

sintético que nos habla de las situaciones particulares de cada barrio; definiéndose estas 

situaciones a través de la conceptualización y definición de áreas vulnerables, áreas 

potencialmente vulnerables y, en nuestro caso, añadimos la medición del factor 

económico (bajo) para completar el análisis.  
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Tabla 14. Población vulnerable distrito de Poblats Marítims 

CMSS 

Malvarrosa 

Población 

2017 

Población 

en áreas 

vulnerables 

Población en 

áreas 

potencialmente 

vulnerables 

Población 

con factor 

económico 

bajo 

Total 

población 

afectada 

% 

Población/ 

barrio 

El Cabanyal 20.170 5.622 6.611 2330 14.563 62,2% 

La Malva-

Rosa 
13.137 3.017 0 2.214 5.231 22,4% 

Beteró 8.047 1.389 0 0 1.389 5,9% 

L`illa 

perduda 
8.716 1.262 0 0 1.262 5,4% 

Ciutat Jardí 11.958 0 954 0 954 4,1% 

Total CMSS 62.028 11.290 7.565 4.544 23.399 100,0% 

Fuente: Oficina de Estadística. Ajuntament de València. Estimación del PIB per cápita para la ciudad de 

València y sus distritos (2014) 

Como se puede apreciar en la tabla, Beteró es  un barrio que no se encuentra con un 

gran porcentaje de población vulnerable, mantiene unos números relativamente bajos 

(5,9 %)  respecto del resto de barrios de actuación de su CMSS de referencia; quedando 

lejos de los porcentajes del Cabanyal-Canyamelar (62,2 %)  y de La Malva-rosa (22,4 

%).  
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Imagen 12. Áreas vulnerables o potencialmente vulnerables Beteró. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “Informe sobre Áreas Vulnerables en la ciudad de València. Riesgo de desprotección de 

menores. 2016. Aplicado a los centros municipales de Servicios Sociales (CMSS)” (2016) 

Este mapa muestra cómo la vulnerabilidad socioeconómica, en el barrio de Beteró, se 

concentra en zonas aisladas. El global de la imagen, muestra como Beteró es uno de los 

barrios menos vulnerables del distrito, a excepción de dicha zona; la sección 4.42 del 

barrio que se localiza en la parte norte del barrio, en la zona del grupo de viviendas 

sociales.  

En relación al Censo de Vivienda Precaria
8
, elaborado desde el Servicio de Bienestar 

Social, Sección Inserción Social y Laboral, en el barrio se identifican siete viviendas 

precarias todas ellas vacías. Todas ellas se ubican en la zona norte del barrio. 

                                                           
8 Se entiende por vivienda precaria aquella que no reúne condiciones de habitabilidad. En general, se trata de 

viviendas declaradas en ruina, en derribo, abandonadas, pero también las chabolas, las tiendas de campaña, las 

cuevas, etc. 
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Por otro lado, la Oficina Estadística del Ajuntament elaboraba también una  

aproximación  a un  indicador de nivel de renta desde el año 1981 al año 2001, el cual se 

dejó de aplicar, por el cambio de metodología censal. A partir de este estudio, se 

generaba un índice sintético de diferentes variables, de los distritos y los barrios de 

València, estas variables son:  

-    Proporción de población mayor de 24 años con estudios universitarios (MITSUP).   

-   Proporción  de  población  mayor  de  17  años  con  estudios  únicamente  de  nivel 

primario (PRIMAR).   

-    Proporción de población activa en situación de paro (ATURAT).   

-    Proporción  de turismos por cien habitantes (TURHAB).   

-    Proporción de turismos con más de 16 C.V. fiscales (TURI16). 

Aunque por su antigüedad no son datos actualizados, sí nos permiten observar la 

evolución en tres décadas y sacar alguna conclusión referida a su entorno. 

Tabla 15. Variables del indicador de renta. 2001 de València, Poblats Marítims y 

Beteró 

 MITSUP PRIMAR ATURAT TURHAB TURI16 

Beteró 17,96 31,85 16,74 39,82 2,84 

Poblats Marítims 10,49 40,22 17,12 38,98 2,60 

València 22,4 30,5 13,7 41,6 4,1 

Fuente: Oficina de Estadística del Ajuntament de València. Otras publicaciones. Aproximación a un 

indicador de nivel de renta 1981-1991-2001. 

 

En esta tabla se encuentran las variables mencionadas para el barrio de Beteró, el 

distrito de Poblats Marítims, y la ciudad de València, de modo que es posible realizar 

una comparación entre ellos. Vemos en primer lugar, que los datos entre el barrio y el 

distrito no son siempre parecidos, en algunos indicadores se rompe la relación. Lo 

mismo ocurre con los datos de la ciudad de València. 
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En tanto al indicador MITSUP, la proporción de población mayor de 24 años con 

estudios universitarios, la ciudad de València supera tanto al barrio como al distrito de 

forma notable, con alrededor de un 12 % respecto al distrito y casi un 5 % respecto del 

barrio. Respecto de los estudios primarios (PRIMAR), el barrio de Beteró está con una 

media igualada a la de la ciudad de València; sin embargo, la media de los Poblats 

Marítims asciende hasta el 40,22 %, superando en casi un 10 % la media de las otras 

dos referencias. 

Respecto de la proporción de población activa en situación de paro (ATURAT), tanto el 

barrio de Beteró como el distrito de Poblats Marítims ofrecen unos datos similares; 

quedándose un poco por abajo la media de la ciudad de València. Este hecho puede 

mostrar la situación de mayor paro de la zona del Marítimo respecto de otros distritos de 

València.  

Por otra parte, la proporción de turismos por cien habitantes (TURHAB) se muestra 

similar entre la ciudad, el distrito y el barrio. Por último, la proporción de turismos con 

más de 16 C.V. fiscales no es muy elevada, no llega al 5 % en el conjunto de València. 

Y no llega al tres% ni para el barrio ni para el distrito.  

Tabla 16. Evolución del indicador en el periodo 1981-2001 

 1981 1991 2001 

Poblats Marítims -4,03 Medio-bajo -5,19 Bajo -5,61 Bajo 

El Grau -0,78 Medio -1,82 Medio -2,23 Medio-bajo 

Cabanyal-Canyamelar -2,71 Medio-bajo -4,19 Medio-bajo -4,66 Bajo 

La Malva-rosa -3,83 Medio-bajo -4,24 Medio-bajo -4,85 Bajo 

Beteró -5,63 Bajo -3,6 Medio-bajo -2,46 Medio-bajo 

Natzaret -5,03 Bajo -6,68 Bajo -5,60 Bajo 

Les Moreres -1,51 Medio -3,9 Medio-bajo -5,44 Bajo 

Fuente: Oficina de Estadística. Ajuntament de València. Estimación del PIB per cápita para la ciudad de 

València y sus distritos (2014) 

En la tabla anterior se muestra la estimación del PIB per cápita para la ciudad de 

València y sus distritos. Para la serie 81-91-01 Beteró es el único barrio del distrito de 

Poblats Marítims que mejora su posición de “bajo” a “medio bajo”. El resto de barrios 

cercanos muestran un empeoramiento progresivo y agudizado de su situación. 

Solamente Nazaret en el año 2001 vuelve a unos datos de mejora. Resulta curioso 
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observar en qué medida Beteró en 1981 era el barrio en peor situación, y con el paso del 

tiempo ha pasado a ser uno de los mejor situados, solo por detrás del Grau. 
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6. RECURSOS PÚBLICOS Y PRIVADOS. 

 

6.1.- Educación 

 Servicio Psico-Pedagógico Escolar. 

Domicilio: C/ Amadís de Gaula. C. P. Nuestra Señora del Carmen, S/N. 

C. Postal: 46022. València Teléfono: 96-3725804. 

 Centro privado de Educación Infantil Beteró. 

Domicilio: C/ de Campillo de Altobuey, 14. 

C. Postal: 46022. València Teléfono 96-3563423. 

 

 Colegio público Nuestra Señora del Carmen: 

Domicilio: C/ Amadís de Gaula, 0. 

C. Postal: 46022. València Teléfono 96-3561913. 

 Colegio público Mare Nostrum:  

Domicilio: Av. / Vicente Blasco Ibáñez, 171. 

C. Postal: 46022. València Teléfono 96-1205560. 

 

 Colegio público San Pedro: 

Domicilio: C/ Pere de València, S/N. 

C. Postal: 46022. València Teléfono 96-2566350. 

 I.E.S Sorolla: 

Domicilio: C/ Jose María Haro, 2. 

C. Postal: 46022. València Teléfono 96-1206060. 

 

 C.E.I Beteró “Passet a Passet”: 

Domicilio: C/ Campillo de Altobuey, 14. 

C. Postal: 46022. València Teléfono 96-3563423 

6.2.- Sanidad 

 Centro de Salud Serrería II. 

Domicilio: C/ Pedro de València, 28. 

C. Postal: 46022. València Teléfono 96-3720661. 
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 Consultorio L`Alguer. 

Domicilio: C/ L`Alguer, 28. 

C. Postal: 46022. València Teléfono 96-3727012.  

 Unidad de Planificación Familiar Serrería II. 

Domicilio: C/ Pedro de València, 28. 

C. Postal: 46022. València Teléfono 96-3564079. 

 Fisialis Fisioterapia Integrativa. 

Domicilio: C/ Empar Ballester, 28. 

C. Postal: 46022. València Teléfono 96-3440070. 

 Centro de Psicoterapia Integral y Desarrollo Humano. 

Domicilio: C/ de la República de Guinea Ecuatorial, 4. 

C. Postal: 46022. València Teléfono 96-3727235. 

 

 Fisioterapia & Osteopatía A.C. 

Domicilio: C/ José María Haro, 61. 

C. Postal: 46022. València Teléfono 625834517 

 

 Federación Española de Fibrosis Quística. 

Domicilio: C/ José María Haro, 14. 

C. Postal: 46022. València Teléfono 96-3318200. 

 

 Hospital La Malva-rosa. (Ubicado fuera del barrio, recurso de referencia) 

Domicilio: C/ Isabel de Villena, 2. 

C. Postal: 46011. València Teléfono 96-1925400. 

 

 Centro de Especialidades El Grao. (Ubicado fuera del barrio, recurso de referencia) 

Domicilio: C/ del Padre Porta, 10. 

C. Postal: 46024. València Teléfono 96-3469560. 

6.3.- Recursos sociales 

 Centro Municipal de Servicios Sociales Malvarrosa. (Ubicado fuera del barrio, 

centro de referencia) 

https://www.google.es/search?q=hospital+malvarrosa&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=39475517,-326493,100&tbm=lcl&ved=2ahUKEwjqxKLhlfHcAhWFzYUKHYj4CXkQtgN6BAgAEAQ&tbs=lrf:!2m1!1e2!3sIAE,lf:1,lf_ui:2&rldoc=1
https://www.google.es/search?tbm=lcl&ei=6jd1W4_xBYqmaJi8ueAL&q=CENTRO+DE+ESPECIALIDADES&oq=CENTRO+DE+ESPECIALIDADES&gs_l=psy-ab.3..35i39k1j0i203k1l9.176509.180018.0.180209.24.22.0.0.0.0.208.2676.3j14j2.19.0....0...1c.1.64.psy-ab..5.19.2672...0j0i67k1j0i131k1.0.rmZnOmd-bIQ


º          Sección de Estudios, Planificación y Formación 

- 31 - 
 

Domicilio: C/ de la Maestra María Carbonell, 2 

C. Postal: 46011. València Teléfono 96-2082570 

 Fundación Terapia de Reencuentro. 

Domicilio: C/ Beniopa, 1. 

C. Postal: 46022. València Teléfono 96-3728398. 

 

 Residencia para personas mayores dependientes L`Acollida. 

Domicilio: C/ Crevillente, 20-22. 

C. Postal: 46022. València Teléfono 96-3722337. 

 Reuviver València S.I. 

Domicilio: C/ José María Haro, 59. 

C. Postal: 46022. València Teléfono: 96-3564353. 

 

 Asociación de Vecinos Virgen del Carmén – Beteró. 

Domicilio: C/ de Benissoda, 19. 

C. Postal: 46022. València Teléfono 96-3292067. 

6.4.- Ocio y juventud 

 Polideportivo Virgen del Carmen – Beteró. 

Domicilio: C/ Campillo de Altobuey, 1. 

C. Postal: 46022. València Teléfono 96-3389086. 

 

 Federación de Hockey Valènciana. 

Domicilio: C/ Campillo de Altobuey, 16. 

C. Postal: 46022. València Teléfono 96-3389086. 

 

 Centro Municipal de Juventud Algirós. 

Domicilio: C/ de Campoamor, 91.  

C. Postal: 46022. València Teléfono 96-3525478. 

 

 

 

https://www.google.es/search?q=cmss+malvarrosa&oq=cmss+malvarrosa&aqs=chrome..69i57.2599j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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6.5.- Transporte público 

6.5.1.- Autobús. EMT 

 Parada 1134 –  Avda. Blasco Ibáñez (par) – Jose María Haro: 31 la Patacona, 81 

Avda. Blasco Ibáñez, N1 Ajunt/Malvarrosa. 

 Parada 1210 – Avda. Blasco Ibáñez – Serradora: 89 Estació del Nord. 

 Parada 1211 – Avda. Blasco Ibáñez (impar) – Jose María Haro: 31 Poeta Querol, 

81 Estació del Nord, N1 Ajunt/Malvarrosa. 

 Parada 1409 – Avda. Blasco Ibáñez – Manuela Estelles: 31 la Patacona, N1 

Ajunt/Malvarrosa. 

 Parada 1753 – Lluís Peixó – Tarongers: 99 Palau de Congressos. 

 Parada 1754 – Marí Blas de Lezo – Camí Cabanyal: 31 Poeta Querol, 99 Palau 

de Congressos. 

 Parada 1755 – Marí Blas de Lezo – Estació Cabanyal: 31 Poeta Querol, 99 Palau 

de Congressos. 

6.5.2.- Tranvía/Metro. 

 Parada Serrería – Tranvía: Línea 4 y 6. 

 Estación de tren València-Cabanyal. 

 

6.5.3.- ValenBisi. 

 Estación nº 107 - Campillo de Altobuey (Polideportivo) 
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7. INFORMACIÓN DEL CMSS MALVARROSA 

El Centro Municipal de Servicios Sociales Malvarrosa se encuentra situado en el distrito 

de Poblats Marítims, en concreto en el barrio de la Malvarrosa; sin embargo, tiene un 

radio de atención que incluye a varios barrios: Cabanyal-Canyamelar, Malvarrosa, 

Beteró, Isla Perdida y Ciudad Jardín. A continuación, vamos a señalar los servicios que 

lleva a cabo el Centro en sus diferentes ámbitos, a mostrar información sobre los datos 

de las memorias y aportar información sobre la entrevista realizada en el CMSS 

Malvarrosa. Los servicios y actividades de este centro de servicios sociales son los 

siguientes: 

1. Información, orientación y asesoramiento a la ciudadanía y a colectivos acerca de los 

derechos y recursos sociales existentes. 

2. Gestión y tramitación de las prestaciones sociales. 

3. Servicios Domiciliarios: 

- Ayuda a domicilio: pretende facilitar la permanencia de las personas en su 

medio habitual mediante la prestación de servicios de carácter doméstico, social, 

personal o educativo. 

- Programa “Menjar a casa”: servicio de comidas a domicilio dirigido a 

personas mayores de 65 años que por su especial situación, tengan dificultad en la 

condimentación de los alimentos. 

- Tele asistencia: Programa de alarma en situaciones de emergencia o urgencia 

para personas con limitación en sus funciones diarias, mientras permanecen en sus 

domicilios. 

4. Menor: tiene por objetivo la prevención de las situaciones carenciales, marginales y 

de inadaptación de menores, así como la protección y asistencia a menores en situación 

de riesgo, ofreciéndoles los recursos necesarios para un adecuado desarrollo físico y 

psicológico en relación con su entorno. 

5. Programas de Atención a la Inserción Social y Laboral: Dirigido a las familias que 

carecen de suficientes medios de subsistencia con el fin de apoyar su integración social 

en materia laboral, social y de vivienda. 
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6. Dependencia: tiene por objeto aplicar la Ley de Promoción de la Autonomía Personal 

y Atención a las personas en situación de Dependencia de 2006 en cuanto a la 

información, valoración, asignación de recursos y seguimiento de las personas que se 

encuentran en esa situación. 

7. Col·labora, programa de participación e intervención comunitaria que pretende crear 

una red de trabajo con las entidades sociales del barrio a través de trabajo conjunto y 

subvención de proyectos. 

A continuación aportaremos algunos datos de las memorias del Centro en cuanto a 

niveles de atención a personas usuarias de los Servicios Sociales municipales. Para 

situarnos en el tiempo, haremos alguna comparación con los datos de una década atrás, 

para así poder hacer algún análisis de la evolución de las necesidades. 

Tabla 17. Expedientes según barrio y CMSS 

 Expedientes 

2008 2017 

Malvarrosa No consta 0 0 8 0,6 

 Cabanyal-Canyamelar 630 44,4 550 40 

Malvarrosa 363 25,6 407 29,6 

Beteró 112 7,9 113 8,2 

Illa perduda 151 10,6 123 8,9 

Ciutat Jardí 163 11,5 174 12,7 

Total CMSS 1.419 100 1.375 100 

Fuente: Memorias del Servicio de Información, CMSS Malvarrosa, 2008 y 2017. Ajuntamentde València 

Como puede verse en la tabla 14, en el año 2017 en el CMSS Malvarrosa se trabajó con  

1.375 expedientes o familias, de los cuales, la mayor parte correspondía al barrio del 

Cabanyal-Canyamelar, con un 40 % de expedientes. Más atrás queda el barrio de la 

Malvarrosa, que pese a distanciarse en cierta manera con el primero, sostiene un 

destacado 29,6 %. Es decir, solo estos dos barrios suponen casi un 70 % de los 

expedientes del CMSS Malvarrosa. Muy alejado de estos dos barrios se encuentra 

Ciutat Jardí, con un 12,7 % de expedientes. Por último, tenemos a los barrios de Beteró 

e Illa Perduda, por debajo del 10 % de expedientes cada uno.  
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Este hecho muestra cómo la mayor parte de las actuaciones del CMSS Malvarrosa se 

concentran en los barrios del Cabanyal-Canyamelar y la Malvarrosa. La razón es, en 

primer lugar, el tamaño de estos barrios de mucha más población que el barrio de 

Beteró, las características socio demográficas y sobre todo la cercanía con el Centro. La 

situación de la sede de un CMSS condiciona en gran medida que las personas se 

acerquen a él. Además, no hay que olvidar que esos dos barrios presentan niveles de 

vulnerabilidad más altos que Beteró, como hemos visto antes. La proporción de 

personas que se acercan a los servicios sociales es más alta en Cabanyal y Malvarrosa 

que en Beteró 

Cabe resaltar que la tendencia de atenciones en los distintos barrios, de 2008 a 2017, se 

ha mantenido, salvaguardando ligeras alteraciones. Sin embargo, puede observarse 

cómo el barrio del Cabanyal-Canyamelar ha perdido expedientes, mientras que han 

aumentado los del barrio de la Malvarrosa. En los otros barrios, las alteraciones han 

sido pequeñas y no muestran cambios importantes. 

Los datos que se incluyen a continuación son del conjunto de atenciones del CMSS, no 

solo del barrio de Beteró. 

Tabla 18. Usuarios/as. Pirámide 

2017 
No consta Hombre Mujer Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

0-15 0 0 63 11,7 41 4 104 6,6 

16-17 0 0 10 1,9 6 0,6 16 1 

18-64 1 10 313 58,1 602 58,9 916 58,3 

65-79 0 0 60 11,1 132 12,9 192 12,2 

+80 1 10 82 15,2 227 22,2 310 19,7 

No consta 8 80 11 2 14 1,4 33 2,1 

Total 10 100 539 100 1022 100 1.571 100 

% 0,6 % 34,3 % 65,1 % 100 % 

Fuente: Memorias del Servicio de Información, CMSS Malvarrosa, 2017. Ajuntamentde València 

En el año 2017 se atendió en el Servicio de Información del CMSS Malvarrosa a un 

total de 1.571 personas, de las cuales 1.022 fueron mujeres, lo que se traduce en un 65,1 

% del total. El grupo más numeroso responde al de mujeres entre 18 y 64 años, 602 
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usuarias, seguido del grupo de mujeres de más de 80 años, con 227 expedientes, 

mientras que el de hombres del mismo grupo de edad es de sólo 82. 

Poniendo el acento en el total de las personas usuarias, sin desagregación por sexo, el 

grupo mayoritario es el de personas entre 18 y 64 años, con 916 personas o en otros 

términos, un 58,3 % del total. El segundo grupo corresponde al de personas mayores de 

80 años, correspondiendo a un tipo de población que va en proceso de aumento. 

Retomando las diferencias de sexo, en el rango de edad de 0-15 años se atiende a más 

hombres (11,7 %) que a mujeres (4 %). Sucede lo contrario en los demás rangos, salvo 

en el de 16-17 años que la diferencia es mínima. Que haya más hombres atendidos de 0 

a los 18 años puede deberse a que los jóvenes varones son más proclives a encontrarse 

en situaciones problemáticas y de riesgo que las mujeres.  A partir de los 65 y en 

relación a la mayor esperanza de vida de las mujeres estas son las usuarias mayoritarias.  

Finalmente que en el rango de 18-64 años el porcentaje mayor sea el de mujeres que el 

de hombres, se debe a que quien realiza los trámites en relación a Servicios Sociales son 

generalmente las mujeres, pues se entiende esta actividad como una función vinculada a 

la idea de “cuidados” desempeñada tradicionalmente por ellas. 
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 Tabla 19. Intervenciones según sector de referencia de la intervención 

 
 Intervenciones 

Nº % 

Personas mayores 473 27,9 

Familia 407 24 

Mujer 208 12,3 

Inmigrantes 134 7,9 

Minorías étnicas 101 6 

Personas con discapacidades 66 3,9 

Infancia 22 1,3 

Juventud 10 0,6 

Personas enfermas psiquiátricas 9 0,5 

Toxicomanías 8 0,5 

Personas refugiadas y asiladas 7 0,4 

Personas sin hogar y transeúntes 4 0,2 

Emigrantes 4 0,2 

Personas reclusas y ex reclusas 3 0,2 

Personas Enfermas terminales 2 0,1 

Otros grupos en situación de necesidad 238 14 

Total 1.696 100 

Fuente: Memorias del Servicio de Información, CMSS Malvarrosa, 2017. Ajuntamentde València 

En esta tabla se muestra cómo en 2017 casi un tercio de las intervenciones, con un total 

de 473, se realizaron en el ámbito de las personas mayores. En segundo lugar, la familia 

es el grupo que aglutina un cuarto de intervenciones respecto del total. Este hecho es 

bastante recurrente en el resto de los CMSS. No muy lejos se encuentra el ámbito de 

mujeres, debido, en cierta manera, a la esperanza de vida de éstas y posterior 

diferenciación numérica respecto de los hombres y en otro nivel inferior, se encuentran 

con un 7,9 % de las intervenciones a las personas inmigrantes y con un 6 % las de  

minorías étnicas. Pese a su menor peso que el resto de ámbitos, no cabe obviarlos, pues 

son un grueso importante en el barrio de Beteró. Las intervenciones sobre personas con 

discapacidades se alejan un poco más de estos grupos y se encuentran en un 3,9 %.   
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El resto de intervenciones suma entre todas ellas un 2,7 % de intervenciones, en las 

áreas de: juventud, personas enfermas psiquiátricas, toxicómanos, refugiados y asilados, 

marginados sin hogar, emigrantes, reclusos y ex reclusos y enfermos terminales. 

Realizando una perspectiva comparada con las memorias en el año 2008, el orden de 

intervenciones se mantiene con la misma lógica que en el año 2017; salvaguardando las 

intervenciones relacionadas con la inmigración que ha disminuido de forma notable 

entre los dos años, con una diferencia de 7,8 % (Memorias del Servicio de Información, 

2008). Respecto del resto de ámbitos, las personas mayores y la familia siguen siendo 

los dos ámbitos con más fuerza dentro de las intervenciones, seguidas del grupo del de 

mujeres, personas con discapacidades… 
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Tabla 20. Intervenciones según tipo de valoración 

 Intervenciones % 

Situación de necesidad 

relacionada con una 

adecuada información 

sobre el acceso a los 

recursos 

Información sobre las 

prestaciones de los Servicios 

Sociales 

488 28,2 

Información sobre otros recursos 

de protección oficial 
12 0,7 

Información sobre recursos de 

participación social 
4 0,2 

Situación de necesidad 

relacionada con una 

adecuada convivencia 

personal y familiar 

Desajustes convivenciales 56 3,2 

Abandono del hogar 0 0 

Malos tratos 35 2 

Limitación de autonomía 

personal 
68 3,9 

Soledad/aislamiento 3 0,2 

Situación de necesidad 

relacionada con una 

adecuada integración 

social 

Dificultades para la inserción 

laboral 
12 0,7 

Dificultades de inserción escolar 0 0 

Dificultades de inserción social 1 0,1 

Situación de necesidad 

relacionada con la falta 

de medios para la 

subsistencia 

Carencia de medios propios para 

cubrir necesidades básicas 
1.051 60,8 

Situaciones de necesidad 

provocadas por emergencias 

sociales 

0 0 

Total 1.730 100 

Fuente: Memorias del Servicio de Información, CMSS Malvarrosa, 2017. Ajuntamentde València 

En el CMSS de Malvarrosa las intervenciones más numerosas, según el tipo de 

valoración de los y las profesionales, se dan en el grupo de “situación de necesidad 

relacionada con la falta de medios para la subsistencia”. Por lo que la gran parte de las 

actividades se centran en la categoría de “carencia de medios propios para cubrir 

necesidades básicas” con un porcentaje de 60,8 % sobre todas las intervenciones. 

Como segundo grupo reseñable se encuentra el que corresponde a “situación de 

necesidad relacionada con una adecuada información sobre el acceso a los recursos” 
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con 504 intervenciones, un 30,1 %. Dentro de las intervenciones en busca de 

información, resalta la “información sobre las prestaciones de los Servicios Sociales”, 

la cual dentro del grupo recoge la gran mayoría de intervenciones 488. 

Se podría explicar que el porcentaje de intervenciones en estos dos grupos se debe a la 

coyuntura económica, de necesidades sociales y económicas en los barrios a los que 

atiende el CMSS Malvarrosa. Es decir, las personas usuarias acuden al centro movidos 

por las necesidades que tienen para subsistir, y precisan información para conseguir 

ayudas.  

En perspectiva comparada respecto de los datos de la memoria del CMSS en 2008, 

observamos todo tipo de cambios en las intervenciones (Memorias del Servicio de 

Información, 2008). Respecto a la “situación de necesidad relacionada con una 

adecuada información sobre el acceso a los recursos” se observa un descenso 

pronunciado del porcentaje de intervenciones, haciéndose más palpable en la 

“información sobre otros recursos de protección social”, un 6,8 %,  que sobre la 

“información sobre las prestaciones de los servicios sociales”, con un 2,1 %. También 

figuran descensos en la “limitación de autonomía personal”, “dificultades para la 

inserción laboral” y “dificultades de inserción social”. 

Por otro lado, en cuanto a aumentos en el porcentaje de intervenciones, el mayor se 

encuentra en el de: “carencia de medios propios para cubrir necesidades básicas” del 

año 2008 al 2017, pudiendo concluir que las situaciones de necesidad severa han 

aumentado. 
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Tabla 21. Selección de recursos aplicados con más frecuencia 

 Número % 

Ayuda a gastos necesidades básicas: manutención 380 22,5 

Información general e inespecífica 190 11,3 

Tele-asistencia 137 8,1 

Renta garantizada de ciudadanía 107 6,3 

Ayuda gastos uso de vivienda habitual: agua 85 5 

Ayuda gastos extraordinarios: prótesis (dental y auditiva) 77 4,6 

Ayuda gastos uso de vivienda habitual: luz 76 4,5 

Ayuda gastos extraordinarios: gafas 72 4,3 

Información sistema de Dependencia 64 3,8 

Información prestaciones de ayuda a domicilio 60 3,6 

Información prestaciones de apoyo personal  51 3 

Información renta garantizada de ciudadanía 48 2,8 

Ayuda gastos uso de vivienda habitual: alquiler 46 2,7 

Derivación servicio del menor principal 38 2,3 

Atención domestica: general 35 2,1 

Ayuda gastos extraordinarios: entrada en vivienda 31 1,8 

Residencia personas mayores 28 1,7 

Tramitación Informe Social Dependencia 25 1,5 

Ayuda gastos extraordinarios: equipamiento del hogar 23 1,4 

Atención doméstica: realización tareas de limpieza 21 1,2 

Servicios y cuidados: atención personal 15 0,9 

Información sobre alimentación (Menjar a casa) 15 0,9 

Ayuda gastos uso de vivienda habitual: gastos comunidad 14 0,8 

Atención doméstica: realización de compras 11 0,7 

Información sistema Dependencia 11 0,7 

Ayuda gastos necesidades básicas: farmacia 9 0,5 

Servicios y cuidados atención personal 9 0,5 

Derivación obtención grado de minusvalía 9 0,5 

Fuente: Memorias del Servicio de Información, CMSS Malvarrosa, 2017. Ajuntamentde València 

Los recursos más utilizados son aquellos que, al igual que se ha comentado en la tabla 

anterior, están relacionados con las ayudas a gastos sobre las necesidades básicas: se 
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han producido 380 casos, un 22,5 %. A este recurso le sigue la información general, con 

190 intervenciones, un 11,3 %. 

La tele-asistencia y la renta garantizada de ciudadanía se sitúan a continuación. Detrás 

de ellas se encuentran, mayoritariamente, diversos tipos de ayudas sobre gastos e 

información acerca de diversos recursos relacionados también con necesidades básicas 

(pagos de luz, agua, alquiler) A continuación encontramos diversos recursos 

relacionados con la ayuda a domicilio (información sobre ella, atención doméstica, 

tareas de limpieza…). Complementariamente a estos, también encontramos otros 

recursos relacionados con las personas mayores (información sobre dependencia, 

residencias de mayores, prótesis…).  En conclusión, la relación de recursos, se 

correlaciona de forma directa con las intervenciones según el tipo de valoración de los 

profesionales.  

A la hora de comparar los datos del informe del año 2017 con los del 2008, existen 

diferencias significativas entre ellos (Memorias del Servicio de Información, 2008), 

como por ejemplo el descenso de la tele-asistencia, de un 42,5 % a un 8,1 %. Los 

cambios sufridos en los porcentajes son debidos al aumento de personas que han ido 

acudiendo al CMSS en busca de sus demandas. Al haber mayor número de personas, los 

porcentajes no oscilan tanto, tal y como ocurre en el informe de 2008. Pese a este hecho, 

los recursos más significativos siguen siendo aquellas relacionadas con las ayudas sobre 

los gastos de primera necesidad, vivienda y suministros básicos y aquellos recursos 

relacionados con las personas mayores y con las demandas sobre información. 

7.1.- Entrevista Centro Municipal de Servicios Sociales Malvarrosa. 

A continuación, se recogen las principales ideas y conclusiones extraídas de la 

entrevista mantenida con la directora del Centro Municipal de Servicios Sociales 

Malvarrosa. 

Beteró es un barrio edificado, principalmente, desde el grupo de viviendas sociales, con 

casas bajas y espacios abiertos donde se encuentran algunas zonas verdes. A medida que 

se baja hacia el sur del barrio, dirección Avenida de Blasco Ibáñez, las edificaciones van 

siendo más altas y grandes, rompiendo así con la dinámica de los pisos de construcción 

social. 
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Respecto a la identidad de barrio que sus habitantes pueden tener, ésta es relativa, ya 

que la cercanía con el barrio del Cabanyal-Canyamelar, provoca una identificación con 

éste. Administrativamente son barrios separados; sin embargo, para los vecinos y 

vecinas de Beteró parece que son un solo barrio.  

El tipo de población, según la entrevistada, es vulnerable y potencialmente vulnerable; 

la que acude a los Servicios Sociales es mayormente personas mayores con pensiones 

muy bajas y población gitana, las cuales accedieron en su momento al barrio por el 

acceso a las construcciones sociales. El barrio es muy tranquilo, sin grandes 

convulsiones ni problemáticas. En cuanto a problemas de convivencia, apenas se 

producen en el barrio. Existen casos aislados de familias concretas las cuales provocan 

algún altercado, pero de forma muy esporádica. Esto supone una diferencia con los 

primeros años de llegada de población al grupo de viviendas sociales, cuando la 

convivencia era más problemática que en la actualidad. Ese cambio puede haberse 

producido por el asentamiento y evolución de los vecinos y vecinas del barrio, muchas 

de ellas ya personas mayores. 

En lo que atañe a servicios, el barrio de Beteró dentro de su delimitación barrial apenas 

tiene servicios, los vecinos tienen que desplazarse a sus alrededores (Malvarrosa y 

Cabanyal-Canyamelar) para poder utilizarlos. Bien es cierto que con las 

comunicaciones que tiene hoy en día el barrio, autobús y tranvía, le es de fácil acceso a 

dichas personas poder utilizar los recursos de los barrios colindantes; sin embargo, no 

siempre fue así, tiempo atrás el barrio no presentaba las mismas comunicaciones por lo 

que a una gran cantidad de servicios les era muy difícil el poder acceder.  

Ahora los servicios que tiene Beteró son suficientes al contrario de décadas atrás cuando 

la población inmigrante y gitana llegó al barrio; la mayoría de niños y niñas estaba sin 

escolarizar y fue necesario hacer un trabajo de registro y escolarización importante para 

poder tener los índices de escolarización similares a los de otros barrios. 

En comparación con los barrios cercanos a él, Beteró no utiliza de igual forma los 

recursos como las personas que viven en Cabanyal-Canyamelar o Malvarrosa: “Se auto- 

gestionan”. Ejemplo de ello son los datos que se reflejan en las memoria: menor número 

de personas acuden al centro en comparación con otros barrios cercanos, sobre todo 

Cabanyal y Malvarrosa. Los recursos que más solicitan son los relacionados con las 



º          Sección de Estudios, Planificación y Formación 

- 44 - 
 

personas mayores, como los servicios de tele-asistencia, servicio a domicilio… muy 

pocos son los casos de menores. 

En lo que respecta a las relaciones del CMSS con las asociaciones del barrio de Beteró, 

la mayor se mantiene con la Asociación de Vecinos con la que se empezó a trabajar 

desde la creación de las mesas de solidaridad. 
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8.- OTRAS APORTACIONES. 

8.1.- Entrevista Centro Municipal de Actividades para Personas Mayores 

Cabanyal-Canyamelar. 

A continuación se presentan las conclusiones de una entrevista al presidente del Centro 

Municipal para Personas Mayores del Cabanyal-Canyamelar, como centro de mayores 

de referencia. Este es el centro de mayores al que más suelen acudir desde el barrio de 

Beteró, ya que no cuenta en su territorio con un centro propio. 

En la entrevista se han extraído diversos aspectos y puntos clave para el estudio del 

barrio de Beteró. Se destaca elementos como la identidad del barrio, su evolución, la 

tipología de su población, el nivel de renta, las comunicaciones de Beteró con el exterior 

y los servicios. 

Lo primero que muestra el entrevistado es el tipo de identidad que presenta el barrio y el 

resto de barrios correspondientes al distrito de Poblats Marítims. Desde un primer 

momento destaca la forma en que estos territorios, al estar alejados del centro de la 

ciudad y sin comunicación fácil en el pasado, han desarrollado y hecho propio un 

sentimiento y una identidad paralela a la de la ciudad de València. A lo largo de la 

entrevista se hace presente en su discurso el sentimiento de pertenencia a dicha zona de 

forma bastante evidente. 

Acerca de la evolución del barrio, para poder entenderla es necesario tener en cuenta su 

relación con “su” sector económico histórico: la pesca y la labranza de las tierras de la 

huerta. Con el paso del tiempo, y el progreso del sector de la pesca, el barrio se vio en la 

necesidad de expandirse para poder adecuarse a su sector. El barrio de Beteró, parte 

integrada en ese momento al barrio del Cabanyal, verá cómo va progresando y 

aumentando su tamaño de forma exponencial. La construcción de viviendas de 

protección oficial en la década de los 60s propició que el barrio diese un impulso más 

grande y se cimentase ya como independiente del Cabanyal. 

Según el entrevistado, en lo que atañe a la población que actualmente habita en el 

barrio, resalta el hecho de la existencia de una minoría de población rumana y gitana. 

Para él, el hecho de que esta población tenga formas de vivir diferente a las de la 

población autóctona da lugar a una problemática en el barrio: dificultades a la hora de 

convivir entre las diferentes poblaciones. Resulta curiosa una frase que refleja la 

situación vivida en Beteró: “(Ellos) son reacios a integrarse y nosotros a integrarlos”. 
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Este hecho lo compara con el pasado y señala que cuando él era más joven la 

procedencia de la población era mayormente autóctona, “labradores de la huerta”; 

quienes, en cierta forma, fueron los creadores del barrio. 

Otro aspecto importante es el del nivel de la renta de sus vecinos, el presidente del 

Centro señala cómo, décadas atrás, el nivel económico no era muy alto; debido en cierta 

manera, a su situación de aislamiento respecto del resto de territorios. En la actualidad, 

con la evolución del barrio y su mejor comunicación con el resto de la ciudad de 

València el nivel económico se ha visto incrementado y estabilizado. El entrevistado 

resalta cómo el nivel de los vecinos de Beteró es bueno actualmente. 

Respecto al tema de las comunicaciones, recalca cómo en el pasado, el barrio de Beteró 

estaba aislado; debido, en cierta manera, a las vías del tren que lo separaban del resto de 

barrios. Las nuevas infraestructuras en comunicación han posibilitado que, el barrio, se 

muestre más relacionado con los barrios colindantes y con la ciudad de València. La 

Avenida de Tarongers y de Blasco Ibáñez ofrecen buenas posibilidades de 

comunicación. 

En la década de los 60s el barrio estaba necesitado de muchos servicios; sin embargo, 

afirma que en la actualidad con la evolución del barrio dentro del distrito de Poblats 

Marítims se ha logrado que el barrio esté cubierto del todo. Él explica cómo en el barrio 

de Beteró se han construido a lo largo del tiempo colegios, cubriendo así las 

necesidades de los niños/as. Señala, además, que aquellos servicios que no se ubican 

dentro de la delimitación del barrio están cubiertos por los de alrededor de otros barrios, 

la Malva-Rosa, Cabanyal… 

Al final de la entrevista, el presidente del Centro mostró la necesidad de que se 

construyese un Centro de Día en la zona que parece estar previsto. Más allá de esta 

demanda, el presidente no ha mostrado mayores preocupaciones respecto a los servicios 

que necesite el barrio, ya que bajo su opinión cuenta con todos los servicios esenciales. 

8.2- Entrevista Asociación de Vecinos Virgen del Carmen - Beteró. 

A continuación se presentan las ideas y conclusiones recogidas de la AA.VV Virgen del 

Carmen – Beteró, a través de su presidenta. Se abordan diversas temáticas a lo largo de 

la exposición: los orígenes de la Asociación, con sus fines y sus relaciones con los 

vecinos y agentes externos; también, el perfil poblacional existente en el barrio de 
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Beteró, con sus respectivas consecuencias; y por último, todo aquello relacionado con 

los servicios y dotaciones que se ofrecen dentro del barrio de Beteró. 

Los orígenes de la Asociación de Vecinos Virgen del Carmen – Beteró se remontan a la 

década de los 60s, cuando no era considerada legal como tal. No fue hasta 1976, 

momento en el que quedó legalizada. Antes de su legalización los vecinos y vecinas se 

reunían en la clandestinidad, debido a su ligazón con el Partido Comunista del 

Marítimo. Con el desarrollo de dichas relaciones, los vecinos comenzaron a conseguir 

algunas mejoras en los barrios. Tras la muerte de Franco, concretamente en el año 1976 

se legalizó y pasó a llamarse Asociación Familiar Virgen del Carmen del Beteró, 

nombre que se utilizó hasta la actualización de sus estatutos.  

Los fines que persigue la AA.VV siempre han sido conseguir la mejora del vecindario 

del barrio, tal y como lo recogían los estatutos desde sus inicios. La Asociación ha 

buscado actuar y ser el intermediario entre el barrio y las diferentes Administraciones; 

además de promover actividades lúdicas, festivas, deportivas y todas aquellas 

cuestiones relacionadas con la sociabilidad como motor impulsor de la convivencia de 

barrio.  

En cuanto al concepto general de participación vecinal en las asociaciones se considera 

que no es muy alto. La población es de una media de edad elevada y no se consigue el 

relevo generacional. En cuanto a otros activos con los que la Asociación se relaciona, 

suelen ser normales las colaboraciones con comisiones falleras, centros educativos y 

distintos colectivos de personas. 

Focalizándose ya más en la descripción del barrio, para la Asociación, el barrio se 

caracteriza por ser un espacio de gente trabajadora y de adscripción humilde. En cuanto 

al tejido comercial, los pequeños comercios predominan frente a las grandes superficies. 

Otro factor característico del barrio, especialmente de su zona norte, es la existencia de 

pequeños jardines que se intercalan con las viviendas. Estos espacios han sido utilizados 

como lugares activos y de interrelación vecinal.  

El perfil poblacional que habita en el barrio es, en cierta medida, heterogéneo; ya que 

nos encontramos a personas mayores, jóvenes estudiantes en periodos lectivos, familias 

de población inmigrante… Dentro de esta variedad poblacional resalta la existencia de 

un grupo conformado por población gitana. En cierta medida, durante los últimos años, 
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el hecho de que la población gitana se caracterice por cierta cultura de la marginalidad 

ha traído relativos problemas de convivencia en el barrio. Sino explícitos, sí latentes. 

Bien es cierto, que para poder paliar esta situación, la AA.VV ha intentado normalizar 

la relación entre los diferentes grupos poblacionales, pese a lo complicado de esta labor.   

Respecto a las dotaciones y servicios en el barrio de Beteró, desde la AA.VV se 

observan diferentes posibles mejoras en el barrio, tales como el mantenimiento de los 

parques y jardines y su acondicionamiento a las normativas vigentes; la mejora de la 

señalética urbana y de tráfico o la adecuación del carril bici entre la calle Marino Blas 

de Lezo y la calle Luis Peixó. Otra demanda por parte de la AA.VV, con el fin de 

mejorar la convivencia en el barrio, es el aumento de la presencia policial, pues a día de 

hoy se considera que no es suficiente en el barrio. 

8.3.- Entrevista Centro Especializado de Atención a Mayores - El Cabanyal. 

Desde el Centro Especializado de Atención a Mayores, CEAM, en el Cabanyal, su 

trabajador social nos ofrece una visión general sobre el tipo de población que concurre 

al centro; su evolución con el paso del tiempo; y las demandas de servicios que realizan. 

Pese a que está ubicado en el barrio del Cabanyal-Canyamelar, es posible realizar una 

extrapolación de las personas usuarias que asisten a este centro desde el barrio de 

Beteró. 

Se señala que al centro acuden mayoritariamente mujeres. La proporción de mujeres y 

hombres que acuden a este servicio es de un 70 % y 30 %, respectivamente. Este hecho 

se debe a dos factores clave: la participación suele ser menor en los hombres, ya que las 

mujeres son quienes se interesan más por estos servicios, siendo la figura del hombre 

más pasiva; y el aumento de la esperanza de vida especialmente en las mujeres que 

conlleva la feminización del envejecimiento.  

Sobre el hipotético futuro perfil de edad que acudirá al centro, el entrevistado cree que 

con el aumento de esperanza de vida que se está produciendo y la situación económica 

actual, va a vivirse un fenómeno de incremento de la demanda. De hecho, informa que 

antes las personas mayores se inscribían en el Centro con una media de 70 años y, en la 

actualidad, lo hacen  ya las personas de 60 años.  

En cuanto al tema de posibles necesidades, quejas o mejoras en servicios que expresan 

las personas usuarias del Centro, éstas focalizan sus quejas en el sector sanitario. Sus 
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argumentos giran en torno a que la Sanidad se ha visto afectada y ha bajado su calidad 

debido a los recortes: demora en la atención a las personas o en servicios como la 

rehabilitación. Dichas personas, ante los problemas en Sanidad, deciden asistir al 

CEAM, donde se les ofrecen servicios similares (podología, fisioterapeutas…). Según el 

trabajador social, el problema surge cuando los recursos del CEAM no aumentan y sí lo 

hace la población demandante de servicios, “el pastel ya no les llega a todos”. 

Otro motivo de preocupación para las personas mayores son las dificultades de sus hijos 

e hijas, de forma que tienen que ayudarles con su pensión para que puedan cubrir sus 

necesidades básicas. Esto también es una consecuencia de la crisis económica. 

8.4.- Beteró en la prensa escrita 

Los artículos recogidos a continuación son una representación de algunas de las 

temáticas propias del barrio que han transcendido a prensa. Nos encontramos con 

noticias que responden a demandas vecinales, problemas dentro del barrio y los cambios 

que ha experimentado últimamente. 

 “El rastro de València se traslada al barrio Beteró”.  

- 24/04/2018  

- https://www.levante-emv.com/València/2018/04/24/mercado-rastro-renueva-

betero/1708620.html 

“El barrio de Beteró estrenará en poco más de un año una nueva zona verde de 

más de 12.000 m2, en la que se reubicará el tradicional mercado del Rastro cada 

domingo y festivo, y un nuevo espacio de parque para las vecinas y vecinos, con 

abundante arbolado, juegos de niños, zona de socialización animal y máquinas de 

mantenimiento y salud”. 

 “La EMT rechaza el retorno de la 31 a Beteró como pedían los vecinos”. 

- 31/10/2016  

- https://www.lasprovincias.es/València-ciudad/201610/31/rechaza-retorno-

betero-como-20161031002541-v.html 

“La Empresa Municipal de Transportes (EMT) rechaza el retorno de la línea 31 

al barrio Virgen del Carmen-Beteró, como pedía su asociación de vecinos. Ni la 

recogida de firmas ha hecho cambiar de opinión a la EMT y su decisión sienta un 
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precedente negativo para otras entidades que están recogiendo apoyos para reclamar 

el retorno de las líneas que antes del 26 de julio recorrían sus barrios”. 

 “Los vecinos de Beteró denuncian la destrucción de zonas verdes para construir 

un carril bici”. 

- 16/11/2016 

- https://www.cope.es/emisoras/comunidad-Valènciana/València-

provincia/València/noticias/los-vecinos-betero-denuncian-destruccion-zonas-

verdes-para-construir-carril-bici-20161116_18835 

“Un nuevo conflicto originado por la Concejalía de Movilidad sostenible ha 

puesto en pie de guerra a otro colectivo vecinal, en este caso a la Asociación de 

Vecinos Virgen del Carmen – Beteró. Así, a las miles de recogidas de firmas por la 

modificación de líneas de la EMT o al conflicto creado por las actuaciones en la CV-

500, se une ahora la protesta de la mencionada entidad por las obras del carril bici que 

unirá la estación de Renfe del Cabanyal con el campus de Tarongers”.  

- 24/04/2018  

- http://cadenaser.com/emisora/2018/04/24/radio_València/1524586493_719342.

html 

 “Los vecinos del barrio Carmen de Beteró denuncian graves problemas de 

convivencia”. 

- 24/04/2018  

- http://cadenaser.com/emisora/2018/04/24/radio_València/1524586493_719342.

html 

“Los vecinos del barrio de Carmen de Beteró han denunciado en el espacio “los 

Barrios” que todos los martes dedicamos en el programa 'Hoy por Hoy Locos por 

València', los graves problemas de convivencia que sufren sus vecinos con la gente que 

han okupado de manera ilegal casas deshabitadas y que se dedican al negocio de venta 

y consumo de drogas creando un clima inapropiado en un barrio que lucha por una 

estabilidad vecinal”. 
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“Vecinos de Beteró denuncian la ocupación ilegal de viviendas en el grupo Virgen 

del Carmen”. 

- 03/11/2014  

- https://www.lasprovincias.es/València-ciudad/201411/04/vecinos-betero-

denuncian-ocupacion-20141103235306-v.html 

“Era un barrio normal, de gente trabajadora, pero los vecinos que quedan de toda la 

vida en el grupo Virgen del Carmen, justo al lado del polideportivo de Beteró, aseguran 

que ahora es muy difícil la convivencia. «Se está llenando de gente que pega patada en 

la puerta y se mete ilegalmente, como en Campillo de Altobuey. Y nos toca a los vecinos 

hacer vigilancia para que no vengan más. Eso no debería de ser trabajo de los 

residentes sino de las fuerzas de seguridad y administraciones», explica Antonio Leal. 

La directiva de la asociación Virgen del Carmen-Beteró, que preside Amparo Estrela, 

exige soluciones, «porque son varios casos y les sale el alquiler y la luz gratis«”. 
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9. CONCLUSIONES 

El barrio de Beteró situado al noreste de la ciudad, forma parte del distrito de Poblats 

Marítims. Es un barrio pequeño de extensión y con una población de algo más de 8.000 

habitantes. Se sitúa en el extrarradio de la ciudad siendo uno de los últimos barrios que 

limita con el espacio de huerta que rodea la ciudad.  

Con anterioridad a la construcción de las primeras viviendas su paisaje estaba 

caracterizado por la huerta y por la proximidad de la pesca y el puerto comercial de 

València al este y sureste. El barrio, en sus orígenes, fue creado a través del grupo de 

viviendas sociales Virgen del Carmen a mediados del siglo XX. A partir de estas 

edificaciones Beteró fue asentándose como barrio, pues anteriormente era visto como 

una parte del Cabanyal-Canyamelar, y con el paso del tiempo fue expandiéndose y 

configurándose su delimitación actual.  

Su población es relativamente heterogénea; a partir de los años 60 del siglo XX se fue 

asentando un vecindario realojado tras la riada, para posteriormente completarse con 

población de otras comunidades, población gitana reubicada desde poblados chabolistas 

y posteriormente y a partir de principios de siglo XXI personas procedentes de otros 

países. De hecho, el aumento de población evidente que sufrió en la década de los 

ochenta y los noventa del siglo pasado es debido a las nuevas edificaciones que se 

sitúan al sur de la Avenida Blasco Ibáñez.  

Una característica importante de Beteró es el claro envejecimiento que está 

experimentado su población en estos momentos, con cada vez mayor proporción de 

personas mayores y una tendencia regresiva que da como resultado una pirámide 

poblacional restrictiva. Esto es fruto de una falta de renovación de la población del 

barrio. En las visitas al mismo se ha hecho evidente que la mayoría de personas que 

estaban presentes cuando se construyeron las viviendas sociales son personas de 

avanzada edad que residen en el barrio a día de hoy. Como contrapartida, las personas 

jóvenes tienen dificultades para acceder a la vivienda, una tendencia generalizada en la 

ciudad en su conjunto.   

Por su parte, la población gitana también supone un importante grupo de población no 

sólo por su porcentaje con respecto a la población total sino también por las diferencias 

culturales que a día de hoy se acentúan con la llegada de población gitana rumana.  
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En cuanto a actividad económica, la población ocupada del barrio se emplea 

principalmente en el sector servicios, tendencia que corresponde a la lógica del conjunto 

de la ciudad. Ahora bien, debido al poco volumen de empresas y actividades 

terciarizadas ubicadas en el barrio la mayoría de población ocupada en este sector lo 

hace fuera del barrio.  Acerca del tejido comercial del barrio es posible apreciar que de 

norte a sur el barrio va incrementando el porcentaje de actividades comerciales. De 

hecho encontramos que en la zona de las viviendas sociales situadas al norte el tejido 

comercial es prácticamente inexistente hasta llegar a la zona sur, más allá de Blasco 

Ibáñez, donde este tipo de actividad es más frecuente y más diversificada.  

En cuanto a aspectos clave relacionados con datos sociodemográficos, podemos señalar 

el envejecimiento de la población y concretamente la feminización de ese 

envejecimiento, la recepción porcentual de menos población inmigrante si comparamos 

los datos con los del conjunto de València, así como la tendencia a la reducción del 

número de personas que conforman las hojas familiares padronales, un aspecto que 

comparte con el conjunto de la ciudad.    

Por su parte, los datos socioeconómicos nos muestran un barrio donde el valor catastral 

medio es inferior a la media de la ciudad. En cuanto a la renta per cápita el barrio de 

Beteró es 8,6 puntos porcentuales inferior a la media de la ciudad de València. Pese a 

esta diferencia, en los últimos años Beteró ha mejorado notablemente, debido a las 

transformaciones de conjunto que han ocurrido así como al diferente perfil de las 

familias que habitan en las viviendas al sur de Blasco Ibáñez. Coherentemente a eso, el 

estudio sobre vulnerabilidad no señala a Beteró como un barrio especialmente 

vulnerable, a excepción de una pequeña parte del norte del barrio.  

Respecto a las dotaciones y los equipamientos del barrio tanto la cuestión objetiva como 

la percepción subjetiva es que el barrio ha mejorado sustancialmente en los últimos 

años. De hecho, el barrio comparte dotaciones y equipamientos con su distrito creando 

una red consolidada de servicios públicos. Dentro de la delimitación territorial del 

barrio sólo se encuentran algunos equipamientos específicos: el sanitario, con el Centro 

de Salud Serrería II; y el educativo, presente a través de diversos colegios ubicados 

alrededor del barrio, tales como el colegio Mare Nostrum o el de Nuestra Señora del 

Carmen. Por otro lado, el Polideportivo Virgen del Carmen-Beteró sería también un 

equipamiento que ayudaría a la dinamización del barrio. El resto de recursos que quedan 
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fuera de la delimitación del barrio son compartidos a nivel distrito.  Un buen ejemplo de 

esta situación en la que varios barrios comparten recursos y servicios es el Centro 

Municipal de Servicios Sociales de la Malvarrosa. 

Respecto a los medios de transporte y la conectividad del barrio, Beteró presenta en la 

actualidad unos servicios que ayudan a que el barrio quede comunicado con el resto de 

la ciudad. El tranvía, el metro, el autobús y el ValenBisi, formarían parte de esta red 

pública de conectividad urbana. En el pasado el barrio se encontraba aislado por la falta 

de transporte y comunicación así como por la vía de tren que lo separaba del conjunto 

de Poblats Marítims en un contexto en el que el barrio tampoco estaba interconectado al 

resto de la ciudad.  

Fruto de las entrevistas a diferentes entidades se han recogido diversas reivindicaciones. 

La finalización del carril bici de Luis Peixó, la mejora del mantenimiento de las zonas 

verdes del barrio o el acondicionamiento de los parques infantiles. Ya en otro ámbito, se 

demanda una mayor presencia de la autoridad policial, con el fin de que pueda mediar 

en los posibles conflictos surgidos entre la población del norte del barrio. 

En el ámbito de la vivienda, la apreciación más clara de las entidades consultadas es el 

deterioro de un número concreto de edificaciones y viviendas. El mayor grueso de estas 

edificaciones construidas con carácter social han sido reconstruidas parcialmente pero 

sin acometer una reforma integral de las mismas o un acondicionamiento del espacio 

público y urbano. Por otro lado,  al sur de Blasco Ibáñez las viviendas son más recientes 

y el espacio urbano se mantiene en relativas mejores condiciones.  

La visión por parte de la mayoría de entidades a quienes se ha consultado es que el 

barrio está conformado por clases populares que tienden al envejecimiento. Al mismo 

tiempo, por su proximidad a la zona universitaria, el barrio recibe jóvenes que viven en 

el mismo durante el periodo lectivo, aunque este fenómeno no es tan evidente como por 

ejemplo en el cercano barrio de Benimaclet. También existe un número importante de 

población gitana que durante los últimos años se ha visto incrementada por población 

gitana rumana. Sin embargo, se reconoce que la población gitana autóctona y la rumana, 

a pesar de pertenecer a la misma etnia, no pueden definirse como una comunidad 

homogénea. En algunos casos, la convivencia se ha ido deteriorando aunque este 

aspecto no es percibido de igual forma desde las diferentes fuentes consultadas. Parece 
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cierto que, en el día a día, sí existen quejas sobre la relación entre grupos, a veces 

debido a algunas prácticas conflictivas que afectan a la convivencia.    

Respecto a la actuación de los Servicios Sociales, debemos señalar que Beteró no tiene 

el mismo peso que otros barrios de la zona de actuación del CMSS por razones 

derivadas del menor tamaño del barrio, las características de su población y por la 

distancia relativa al centro municipal de referencia.   
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- Página Web City Plan (http://www.cityplan.es/). 

- Página Web de la Biblioteca València Digital (http:// bivaldi.gva.es). 

- Página Web de la radio CADENA SER (www.cadenaser.com). 

- Página Web de la radio COPE (www.cope.es). 

- Página Web de la València Desparecida (http://Valènciadesaparecida.blogspot.com/). 

- Página Web del diario LAS PROVINCIAS (www.lasprovincias.es). 

- Página Web del diario LEVANTE (www.levante-emv.com).       

- Página Web Love València (https://www.loveValència.com/). 

10.3.- Otras fuentes. 

- Entrevista al presidente del CMAPM Cabanyal-Canyamelar. 16/07/2018 

- Entrevista al trabajador social del CEAM Cabanyal. 27/07/2018 

- Entrevista a Maribel García, directora del CMSS La Malvarrosa. 25/07/2018 

- Entrevista a la presidenta de la Asociación de Vecinos Virgen del Carmen – Beteró. 
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