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Resumen

Este estudio profundiza en las experiencias de agresión y estrategias de evasión en la movi-
lidad cotidiana de las personas LGBTIQ+ en Barcelona, una ciudad conocida por su men-
talidad abierta y descrita como socialmente progresista. La investigación ayuda a reconocer 
a las personas LGBTIQ+ como sujetos dentro de la urbe y contribuye a realizar los estudios 
sobre movilidades disidentes, haciendo de portavoz de las vivencias de agresión potencial 
y experimentada en el espacio público durante los desplazamientos cotidianos. Además, 
amplía el enfoque de los estudios de movilidad y género —centrado principalmente en 
las limitaciones de las mujeres cuando experimentan sus movilidades— a otros grupos 
minoritarios. Mediante 15 entrevistas a sujetos pertenecientes al colectivo LGBTIQ+, se ha 
identificado un alto nivel de vulnerabilidad de las personas con sexualidades no normativas 
a incidencias de acoso, lo que fuerza el uso de distintas estrategias que moldean la manera 
en la que se desplazan por la ciudad. Los resultados de esta investigación pueden informar 
futuras actuaciones de planificación de la movilidad o modificar las existentes, integrando 
las necesidades de todos aquellos individuos que confluyen en los distintos espacios que 
componen los soportes de las movilidades cotidianas.

Palabras clave: movilidad cotidiana; LGBTIQ+; Barcelona; experiencias de acoso; estra-
tegias
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Resum. Experiències d’agressió i estratègies d’evasió en la mobilitat quotidiana de les persones 
LGBTIQ+ a Barcelona

Aquest estudi aprofundeix en les experiències d’agressió i estratègies d’evasió en la mobi-
litat quotidiana de les persones LGBTIQ+ a Barcelona, una ciutat coneguda per la seva 
mentalitat oberta i descrita com a socialment progressista. La investigació ajuda a reconèi-
xer les persones LGBTIQ+ com a subjectes dins de la ciutat i contribueix a realitzar els 
estudis sobre mobilitats dissidents, fent de portaveu de les vivències d’agressió potencial 
i experimentada a l’espai públic durant els desplaçaments quotidians. A més, amplia el 
focus d’estudi —centrat principalment en les limitacions de les dones quan experimenten 
les seves mobilitats— a uns altres grups minoritaris. Mitjançant 15 entrevistes a subjectes 
pertanyents al col·lectiu LGBTIQ+, s’ha identificat un alt nivell de vulnerabilitat de les 
persones amb sexualitats no normatives a incidències d’assetjament, la qual cosa força l’ús 
de diferents estratègies que modelen la manera com aquestes es desplacen per la ciutat. Els 
resultats de la present investigació poden informar futures actuacions de planificació de la 
mobilitat o modificar-ne les existents, integrant les necessitats de totes aquelles persones 
que conflueixen als diferents espais que componen els suports de les mobilitats quotidianes.

Paraules clau: mobilitat quotidiana; LGBTIQ+; Barcelona; experiències d’assetjament; 
estratègies

Résumé. Expériences d’agression et stratégies d’évasion dans la mobilité quotidienne des 
personnes LGBTIQ+ à Barcelone

Cette étude explore les expériences des stratégies d’agression et d’évasion dans la mobi-
lité quotidienne des personnes LGBTIQ+ à Barcelone, une ville connue pour son état 
d’esprit ouvert et décrite comme socialement progressiste. La recherche aide à considérer 
les personnes LGBTIQ+ comme des sujets au sein de la ville et contribue aux études sur 
la mobilité dissidente en agissant comme porte-parole des expériences d’agression poten-
tielle vécues dans l’espace public lors des déplacements quotidiens. En outre, il élargit 
l’orientation des études sur la mobilité et le genre axées principalement sur les limites des 
femmes lorsqu’elles font l’expérience de leurs mobilités vers d’autres groupes minoritaires. 
À travers 15 entretiens avec des sujets appartenant au collectif LGBTIQ+, un niveau 
élevé de vulnérabilité des personnes aux sexualités non normatives face aux incidents de 
harcèlement a été identifié, obligeant à l’utilisation de différentes stratégies qui façonnent 
leur façon de se déplacer dans la ville. Les résultats de cette recherche peuvent éclairer les 
futures actions de planification de la mobilité ou modifier les actions déjà existantes, en 
intégrant les besoins de tous ces individus qui se retrouvent dans les différents espaces qui 
composent les supports de la mobilité quotidienne.

Mots-clés : mobilité quotidienne ; LGBTIQ+ ; Barcelone ; expériences de harcèlement ; 
stratégies

Abstract. Experiences of aggression and evasion strategies in the daily commute among 
LGBTIQ+ people in Barcelona

This study delves into experiences of aggression and also evasion strategies in daily com-
mute among LGBTIQ+ community members in Barcelona, a city known for its open 
mindset and described as socially progressive. This research article helps to recognise LGB-
TIQ+ people as subjects within the city and aims to contribute to studies on dissident 
commuting by acting as conduit for the potential and real experiences of aggression in 
public spaces during the daily commute. In addition, it broadens the focus of mobility and 
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gender studies that previously primarily focused on the constraints of women as they experi-
ence their commute to instead look at other minority groups. Through 15 interviews with 
people belonging to the LGBTIQ+ community, high levels of vulnerability to incidents 
of harassment in people with a non-normative sexuality was identified, which makes the 
use of different strategies to change the way in which these people move around the city 
absolutely critical. The results of this research must inform planning for future mobility 
actions or modify existing ones, while addressing the needs of all those who come together 
in different spaces that make up the foundations of the daily commute.

Keywords: daily commute; LGBTIQ+; Barcelona; experiences of harassment; strategies

1. Introducción 

El cambio de paradigma, del de la modernidad al de la sostenibilidad, ha ocasio-
nado la introducción de la perspectiva social en los estudios de movilidad. Ha 
trasladado el objeto de análisis de los medios de transporte a las personas que 
se desplazan (Miralles-Guasch y Cebollada, 2009). Desde entonces, un amplio 
abanico de variables demográficas (la edad o el género), variables socioeconómi-
cas de los individuos (el nivel de ingresos, el estatus de ocupación, la etnia, etc.), 
así como sus circunstancias vitales (la presencia de personas dependientes en el 
hogar o el acceso a un vehículo) han sido incluidas en el análisis para entender los 
patrones de movilidad de distintos colectivos y notificar las desigualdades existen-
tes (Kwan y Schwanen, 2016; Luiu et al., 2017; Maciejewska et al., 2019; Habib 
et al., 2009; Preston y McLafferty, 2016; Scheiner y Holz-Rau, 2012; Iovanna 
y Vance, 2013). Una de las corrientes de análisis más relevantes para revelar 
estas desigualdades sociales en los estudios sobre movilidad cotidiana ha sido el 
enfoque de género (Hanson, 2010). Estos estudios se han centrado mayoritaria-
mente en las diferencias de los patrones de movilidad entre mujeres y hombres 
(Gauvin et al., 2020; Hu, 2021; Maciejewska y Miralles, 2020; Miralles-Guasch 
et al., 2015), asumiendo una definición de la identidad de género principal-
mente cisgénero, y sin tener en cuenta variables identitarias relevantes como la 
orientación sexual. Así, encontramos una laguna de investigación que explore 
las experiencias y las estrategias de supervivencia en relación con las movilidades 
cotidianas de personas con identidades no hegemónicas, como las personas de 
colectivos LGBTIQ+1 (Lubitow et al., 2017). La escasez de estudios con dicho 

1. LGBTIQ+ es el acrónimo formado con las iniciales de las palabras lesbiana, gay, 
bisexual, transgénero, intersexual y queer. El signo plus (+) viene a representar a todas 
aquellas minorías que no se identifican con esas siglas en concreto.
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4. Resultados y discusión

5. Conclusiones
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enfoque puede tener sus raíces en la metodología. Las encuestas de movilidad, 
frecuentemente utilizadas como herramienta de detección de patrones, no son 
sensibles a los colectivos en cuestión, ya que no suelen incorporar variables refe-
ridas a la orientación sexual o ni siquiera consideran las concepciones no binarias 
de género. Sin embargo, en los últimos años, la creciente atención a las viven-
cias y necesidades del colectivo LGBTIQ+ en el espacio público, proveniente 
de diferentes lugares del mundo, está demostrando que es un tema emergente 
(Duggan, 2014 —Reino Unido—; Jubany et al., 2021 —España—; Shakibaei 
y Vorobjovas-Pinta, 2021 —Turquía—; Weintrob et al., 2021 —Reino Unido 
e Israel—). La inmensa mayoría de dichos estudios se decantan por los métodos 
cualitativos o mixtos que permitan analizar el asunto en profundidad. 

Barcelona es una ciudad que popularmente ha logrado consolidarse como 
un lugar amigable con la población de personas LGBTIQ+ (ACN, 2021; 
Turisme de Barcelona, 2017). Gracias a sus políticas inclusivas, como el Plan 
Municipal para la Diversidad Sexual y de Género, las Medidas para la Igualdad 
LGBTI 2016-2020 y el II Plan para la Justicia de Género 2021-2025, entre 
otros, se ha ganado una reputación de ser una ciudad de espíritu progresista y 
de mentalidad abierta. No obstante, aún se desconoce cómo las personas con 
identidades y sexualidades no hegemónicas enfrentan sus movilidades cotidia-
nas en ella, sus experiencias y sus posibles limitaciones a la hora de desplazarse. 
Por ello, este estudio pretende explorar de qué modo dicho colectivo experi-
menta sus movilidades cotidianas en un entorno como Barcelona, reconocido 
como abierto a todo tipo de identidades (Ajuntament de Barcelona, 2021; 
Ajuntament de Barcelona 2016: 5; Consorci de Turisme de Barcelona, s. f.). 
A partir de una metodología cualitativa, este trabajo pretende ahondar en los 
relatos de las experiencias de movilidad cotidiana de personas LGBTIQ+ y así 
contribuir a la discusión académica en curso. 

El artículo se estructura del siguiente modo: la sección 2 revisa los hallazgos 
de la literatura relacionados con la movilidad, el género y la interseccionalidad; 
la sección 3 se dedica a la metodología, donde se describe el contexto del estu-
dio, el perfil de las personas entrevistadas y el modus operandi de las entrevistas 
y su análisis; la sección 4 presenta los resultados y su discusión, y, finalmente, 
la sección 5 proporciona las conclusiones.

2. Marco teórico

2.1. Movilidad, género y sexualidades

Entre los determinantes personales de la movilidad, el género y la edad son las 
variables sociodemográficas que se examinan con mayor frecuencia (Queirós 
y Marques de Costa, 2012; Peters, 2013). Diferentes estudios en contextos 
diversos han demostrado que las pautas de movilidad de las mujeres muestran 
características divergentes de los patrones de los hombres, debido principal-
mente a sus roles de género en la estructura social (Hanson, 2010). Las mujeres 
tienden a utilizar con mayor frecuencia los modos de transporte activos y el 
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transporte público (Polk, 2003; Levy, 2013). Por su parte, otras investigaciones 
han revelado que la edad constituye una característica que resulta determi-
nante en la movilidad femenina (Díaz, 1989). Por ejemplo, se observa que las 
mujeres de mediana edad, que se encuentran en una etapa de la vida en la que 
muchas de ellas concilian dos roles, de trabajadora y cuidadora del hogar, rea-
lizan muchos desplazamientos y con un amplio abanico de motivos (Miralles-
Guasch et al., 2015). Concretamente, llevan a cabo numerosos viajes asociados 
a las tareas de cuidado, como acompañar a los hijos e hijas a la escuela, hacer 
la compra y realizar trámites (Gutiérrez y Reyes, 2017). 

También el género y la edad, entre otros factores, influyen en la probabili-
dad de ser víctima de hechos violentos en el espacio público (Fuentes y Rosado, 
2016). Si bien las estadísticas oficiales sugieren que los hombres tienen las tasas 
más altas de victimización por los delitos de esta categoría, excepto la violación 
y la agresión sexual, las mujeres reportan un nivel de inseguridad más elevado 
(Falú, 2009; May et al., 2010). Sin embargo, las mujeres no son las únicas que 
perciben el miedo y sufren acoso y violencia en el espacio público. Las personas 
LGBTIQ+ y otros colectivos minoritarios son también víctimas frecuentes 
de las agresiones en la calle y pueden llegar a sentir inseguridad (McDowell, 
2001). Un estudio sobre movilidad, género y sexualidades realizado en Port-
land, Oregón, ha revelado cómo las personas no cisgénero reportan mayores 
experiencias de acoso y violencia cuando acceden al transporte colectivo incluso 
en entornos considerados tolerantes (Lubitow et al., 2017). Los espacios urba-
nos, incluidos aquellos que integran la red de transporte público, se construyen 
como normativos de género y heterosexuales, lo que impulsa a reproducir las 
asimetrías de género (Toro y Ochoa, 2017). Misgav (2019) mostró las interre-
laciones entre planificación, política municipal y sexualidad, señalando que es 
un tema que necesita mayor conocimiento para generar ciudades más inclusivas 
en lo que respecta a la diversidad sexual.

Lubitow et al. (2020) muestran cómo un entorno urbano basado en la 
agresión y la intolerancia inmoviliza e invisibiliza a las personas trans2. De igual 
manera, la noción de las transmovilidades sirve para aclarar cómo la utiliza-
ción rutinaria del transporte público por parte de personas con identidades no 
hegemónicas puede verse alterada o restringida debido a actitudes cissexistas3 y 
cómo las experiencias negativas relacionadas con la movilidad y el movimiento 
pueden, a su vez, moldear la conducta o la expresión de género de una persona 
(Lubitow et al., 2017). El reconocimiento de estas experiencias distintas es una 
arista fundamental en el camino a poder ejercer el derecho a la libre circulación 

2. El termino trans se refiere a las personas cuya conducta, identidad de género o expresión de 
género no se ajusta a las que les ha asignado la sociedad al nacer. El concepto incluye tanto 
a las personas transexuales, que desean hacer o han realizado una transición al sexo con el 
que se identifican, como a las personas transgéneros, que tienen una identidad o expresión 
de género que difiere del sexo que se les asignó al nacer. 

3. El cissexismo se define como la creencia o suposición de que las identidades, las expresiones 
y las encarnaciones de género de las personas cis son más naturales y legítimas que las de las 
personas trans.
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por la ciudad (Verlinghieri y Schwanen, 2020). Esta investigación pretende 
servir de portavoz de las necesidades, las experiencias y las prácticas particulares 
en los desplazamientos cotidianos de las personas LGBTIQ+. 

2.2. Experiencias interseccionales

Dentro del colectivo LGBTIQ+, se encuentran diferentes vivencias y expe-
riencias que van más allá de las relacionadas estrictamente con la sexualidad. 
Factores como la clase social, la identidad religiosa, la etnia y el género contri-
buyen a diversificar las experiencias en las movilidades cotidianas. El análisis 
interseccional no solo busca examinar cómo estas identidades entrecruzadas 
generan diferentes formas de privilegio o desventaja, y cómo pueden mitigar 
o agravar las experiencias de acoso y discriminación (Brown, 2011), sino que 
también revela ejemplos concretos que respaldan esta perspectiva.

Por ejemplo, Lubitow et al. (2017) señalan que las mujeres transgénero 
en sus movilidades cotidianas experimentan actitudes sexistas similares a la 
de las mujeres cisgénero. Otros, como Guzmán y Platero (2012), visibilizan 
las conexiones entre la exclusión y opresión que se ejercen sobre la diversidad 
funcional y las sexualidades no heteronormativas. Alonso y Muyor (2020) 
muestran cómo las personas mayores homosexuales, además de sufrir actitudes 
LGBTIQfóbicas, están expuestas a un tipo de discriminación denominado 
edadismo. También se ha notado cómo el color de piel blanco, particularmen-
te para los hombres trans, puede mitigar las experiencias de discriminación 
(Schilt, 2010). Rodó-Zárate y Baylina (2018) han evidenciado la necesidad 
imperante de considerar la perspectiva interseccional que contempla varios ejes 
de desigualdad en los estudios sobre sexualidades. 

2.3. Experiencias del miedo

La percepción y la experiencia del miedo en el espacio público varían entre 
hombres y mujeres, y están influenciadas por diversos factores, como la edad, 
la etnia, el género, la sexualidad y la diversidad funcional (Day, 1999; Pain, 
2001). Sin embargo, también es importante tener en cuenta el impacto acu-
mulativo de las experiencias de agresión y acoso en el espacio público. En el 
caso de las mujeres, estas vivencias se manifiestan tanto en formas de violencia 
de alto impacto, como la violencia sexual y física, como en formas más sutiles y 
cotidianas, como miradas hostiles, miradas con connotaciones sexuales, piropos 
y agresiones verbales. Estas experiencias constantes refuerzan los sentimientos 
de temor e inseguridad (Toro y Ochoa, 2017).

En un estudio focalizado en las experiencias de las mujeres, se descubrió 
que la sensación de miedo no es aespacial, ya que experimentan una mayor 
aprensión hacia lugares desconocidos que han sido asociados con una imagen 
negativa, como callejones, parques y estacionamientos. Como resultado, su 
ansiedad limita sus movimientos, especialmente durante la noche (Sabaté et 
al., 1995). Las mujeres establecen de manera inconsciente un ritual que, una 
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vez interiorizado y reforzado por la cultura y las instituciones principales, se 
convierte en una norma para transitar por el espacio público. Estas normas 
implican evitar lugares donde podría existir un acoso potencial, evitar salir solas 
a altas horas de la noche y prestar atención a su apariencia (Arteaga, 2014). 

2.4. Estrategias de evasión 

El miedo que experimentan las mujeres al moverse por las ciudades genera 
una desvinculación de ciertos espacios (Falú, 2009; Weintrob et al., 2021). 
En tales circunstancias se desarrollan estrategias evitativas, ya sean individua-
les o colectivas, que impiden disfrutar de determinados lugares de la ciudad. 
Sin embargo, con frecuencia estas estrategias o conductas se normalizan, lo 
que lleva al ocultamiento de sus causas y al no reconocimiento de quienes las 
practican. En ocasiones, esto puede desembocar en un proceso de destierro 
del espacio público, llegando incluso hasta el abandono del mismo (Rainero, 
2009). Valentine (1993) describió la actuación de las personas homosexuales 
basada en la autocensura y en la reducción del tiempo que pasan en los espacios 
heterosexuales como una forma de evitar situaciones de violencia.

Las estrategias o mecanismos de defensa y de prevención contra la violencia 
se presentan en algunos casos como mecanismos defensivos, como ignorar al 
agresor o bajar la mirada, o mecanismos ofensivos, como gritar, insultar o golpear 
al agresor (Toro y Ochoa, 2017). Otros estudios de género han categorizado 
estas estrategias como reactivas o proactivas y se han centrado en el modo como 
se desarrollan las situaciones que generan las sensaciones de miedo o inseguri-
dad (Lubitow et al., 2017).

Sin embargo, no todas las estrategias son desarrolladas individualmente. 
Algunas son implementadas por diversas instituciones con el objetivo de pre-
venir, atender y sancionar diferentes formas de acoso. Por ejemplo, el gobierno 
federal de la Ciudad de México ha implementado el programa Viajemos Segu-
ras, que incluye vagones de metro exclusivo para mujeres (Inmujeres, 2012). 
Experiencias similares se pueden observar en Barcelona, donde se ofrece el 
servicio de paradas intermedias para mujeres y menores en la red nocturna de 
autobuses metropolitanos llamada Nitbus, con el fin de promover una movi-
lidad más segura y equitativa (La Vanguardia, 2018).

3. Metodología

3.1. Contexto del estudio

El área de estudio corresponde al Área Metropolitana de Barcelona (AMB), 
dado el carácter metropolitano de la movilidad cotidiana (Buliung y Kana-
roglou, 2006). La Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner (EMEF) del año 
2019 indica que, dentro del AMB, la movilidad a pie corresponde a un 
47,9% y que el uso del transporte público equivale a un 23,9% del total de 
desplazamiento.
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La AMB —con casi tres millones trescientos mil habitantes— aparece junto 
con Madrid como una metrópolis de rango continental (Feria-Toribio, 2011) 
y como un lugar destacado para los miembros de la comunidad LGBTIQ+, 
debido a factores tan determinantes como lo es la seguridad personal, la tole-
rancia y el respeto, entre otros elementos (Ajuntament de Barcelona, 2021; 
Prat, 2014). En la década de 1980 la escena gay local de Barcelona florece 
y comienza a atraer un número creciente de turistas (Moner et al., 2006). 
Actualmente España se ubica en el décimo puesto de la lista de clasificación 
Rainbow Europe Country Index4 (RECI, 2022), con un puntaje del 61,749%, 
por debajo de países como Malta, Suecia, Finlandia y otros.

A pesar de que Barcelona esté considerada como un referente para la comu-
nidad LGBTIQ+, no es ajena a situaciones de discriminación y odio. El infor-
me del Observatorio de las Discriminaciones en Barcelona (2020) establece 
que la discriminación por LGBTIQfobia es la segunda causa más denunciada 
después de la discriminación por racismo y xenofobia. Los espacios públicos 
como las calles, los parques, las playas, las plazas y las estaciones de transporte o 
los medios de transporte colectivo son los lugares donde estas discriminaciones 
ocurren en mayor medida, y en los distritos de Ciutat Vella y el Eixample es 
donde más se localizan.

La empresa Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB), la Ofici-
na por la No Discriminación (OND), el Centro LGBTIQ de Barcelona y 
el Observatorio contra la Homofobia (OCH) han declarado su compromiso 
con la lucha contra la LGBTIQfobia. El 17 de mayo de 2020 se presentó el 
protocolo de actuaciones ante situaciones de discriminación por LGBTIQfobia 
y durante el año 2021, un protocolo de prevención, detección e intervención 
contra la LGBTIQfobia en las redes de metro y autobús.

3.2. Diseño de estudio

Esta investigación de carácter exploratorio requiere una aproximación metodoló-
gica cualitativa, ya que se pretende identificar vivencias y percepciones (Ruiz Ola-
buénaga, 1996). Los datos se recopilaron a través de entrevistas semiestructuradas 
con 15 personas que se autoidentifican como miembros del colectivo LGBTIQ+, 
que habitan en Barcelona o los municipios que integran la AMB y que realizan sus 
movilidades cotidianas dentro del área metropolitana. Las entrevistas se realizaron 
entre marzo y junio del año 2021 y se estructuraron en torno a preguntas abiertas 
centradas en temas relacionados con la movilidad cotidiana, las experiencias en el 
espacio y el transporte público como personas LGBTIQ+, las posibles experiencias 
de acoso, la existencia de espacios del miedo y las estrategias de comportamiento 
a la hora de salir de casa o volver a ella. 

La persona entrevistadora es una persona blanca, cisgénero, que se iden-
tifica como miembro del colectivo LGBTIQ+. La búsqueda de participantes 

4. Rainbow Europe es la herramienta de evaluación comparativa anual de ILGA-Europe, que 
clasifica a 49 países de Europa en referencia a sus leyes y políticas de igualdad LGBTIQ+.
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inicialmente se realizó por medio de asociaciones y entidades LGBTIQ+, sin 
embargo, al no obtener una respuesta favorable, se decidió buscar a los pri-
meros entrevistados por medio de las redes sociales personales y universitarias 
(Coll-Planas y Missé, 2018; Cebollada, 2009). El resto de los entrevistados fue 
reclutado a través de la técnica de la bola de nieve.

La muestra incluye una variedad de orientaciones sexuales y de género, 
grupos étnicos e individuos de distintas edades. La tabla 1 presenta las carac-
terísticas autoidentificadas de los participantes e información demográfica 
clave.

Por motivos de la pandemia provocada por el coronavirus, se realizaron 
ocho entrevistas mediante videoconferencia y el resto, de manera presencial. 
Las entrevistas duraron entre 25 y 55 minutos. Con el consentimiento de los 
participantes, las conversaciones fueron grabadas para su análisis posterior. Se 
asignó un código a cada persona con el fin de preservar su confidencialidad 
y anonimizar sus datos personales. El material recopilado fue transcrito con 
apoyo del software de transcripción de audio profesional Amberscript y se 
utilizó el software Atlas.ti para facilitar la codificación y el análisis de datos. El 
análisis se centra en las experiencias de acoso de las personas LGBTIQ+ duran-
te sus desplazamientos cotidianos, explorando cómo se entrelazan diferentes 
aspectos de identidad para aumentar las discriminaciones y las desventajas 
en algunos casos, así como los privilegios en otros. Además, se examinan las 
estrategias que los participantes de este estudio manifiestan que, de manera 
consciente o inconsciente, utilizan para navegar por la ciudad. Estos temas 
constituyen la base de los hallazgos presentados. 

Tabla 1. Características de los participantes

Código 
entrevista Género

Orientación 
sexual Etnia Edad Ciudad de origen

E01 Hombre Gay Blanca 24 Santiago de Compostela, España

E02 Hombre Bisexual Sin responder 44 Bogotá, Colombia

E03 Hombre Gay Blanca 44 San Ramón de Bembibre, España

E04 Hombre Gay Blanca 25 L’Hospitalet de Llobregat

E05 Hombre Gay Blanca 25 A Coruña

E06 Hombre Gay Blanca 47 Sin responder

E07 Mujer Lesbiana Blanca 40 Salt, España

E08 Hombre Gay Sin responder Sin responder Sin responder

E09 Mujer Bisexual Negra 30 Kumasi, Ghana

E10 Mujer Lesbiana Blanca 49 Lleida, España

E11 Hombre Gay Negra 29 Aracatuba Sao Paulo, Brasil

E12 Hombre Gay Latinoamericano 36 Santa Bárbara, Honduras

E13 Mujer Bisexual Blanca 34 Viña del Mar, Chile

E14 Mujer Bisexual Blanca 28 Berlín, Alemania

E15 Hombre Gay Negra 32 Caracas, Venezuela

Fuente: elaboración propia a partir de la información proporcionada por cada persona entrevistada.
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4. Resultados y discusión

4.1.  Experiencias de acoso verbal, no verbal y violencia física en la movilidad 
cotidiana de las personas LGBTIQ+ 

Las personas entrevistadas sufrieron ataques LGBTIQfóbicos durante su movili-
dad cotidiana con mayor frecuencia cuando optaron por no limitar ni restringir 
la expresión de su sexualidad. En estos casos, los relatos de las personas partici-
pantes coincidieron en que exhibir su sexualidad de manera más abierta a través 
de la vestimenta, la expresión de género, la actitud, los gestos o las demostracio-
nes de afecto en el espacio público aumentaba la probabilidad de enfrentar expe-
riencias de acoso. Estos hallazgos confirman que, aunque los comportamientos 
públicos heterosexuales se consideran normativos, las manifestaciones similares 
de la sexualidad LGBTIQ+ y otras demostraciones de no conformidad de género 
y sexualidad son condenadas al ostracismo y desalentadas, a menudo mediante 
actos de violencia (Pantazis, 2002; Johnson, 2002; De Vos, 2008). 

A modo de ilustración, una de las personas entrevistadas relató su experien-
cia mientras esperaba un taxi en una parada de transporte público: «besé a mi 
chico en ese momento, hace dos años por las Ramblas, y alguien nos agredió 
verbalmente» (E02, hombre, bisexual). De manera similar, otra persona entre-
vistada compartió una experiencia al volver a casa con su pareja: «las veces que 
yo recuerdo sucedieron ahora durante la pandemia, creo que han sido dos o 
tres veces que nos ha pasado, de cruzarnos con alguien e ir abrazados o de la 
mano y oír comentarios […] me causó extrañeza y más en Barcelona» (E03, 
hombre, homosexual). 

Entre las experiencias de acoso, varias entrevistadas mencionaron haber 
sufrido agresiones verbales, no verbales, discriminación y, en menor medida, 
violencia física. Una situación de violencia que se señaló como especialmente 
común fueron las miradas con señales visibles de desaprobación. Como expre-
só una de las participantes: «en el transporte colectivo siempre he sentido un 
trato discriminatorio o miradas, la gente reaccionando o mirando como algo 
antinatural y la gente que siempre mira es… ¿es chocante no?» (E09, mujer, 
bisexual). De igual manera, otra persona entrevistada recordó una ocasión 
en la que participaba en una sesión de fotos en el espacio público y notó la 
forma en que las personas reaccionaban ante la apariencia de su amigo, quien 
llevaba peluca y tacones. Comentó: «no hubo nadie que nos dijese nada, pero 
simplemente el hecho de estar muy observado me fue superincómodo […] en 
plan que no maten a mi amigo» (E05, hombre, homosexual). Las miradas son 
parte de las formas de acoso menos directas, pero funcionan como un meca-
nismo para establecer límites del espacio heterosexual y hacer que las personas 
LGBTIQ+ que no siguen el modelo de masculinidad hegemónica se sientan 
excluidas (Alonso y Muyor, 2020).

Otros participantes recordaron incluso experiencias de acoso que ocurrieron 
hace más de 10 y 20 años en Barcelona, tanto en el espacio público: «estaba 
con una pareja que íbamos por la calle y nos empezaron a insultar, nos dijeron 
lesbianas», como en el transporte colectivo: 
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[…] iban en grupo y se metían con la peña de una manera brutal. […] En 
general a colectivos minoritarios, tipo que se bajen los negros, que se bajen los 
moros, que se bajen las bolleras. O sea, empezaron a decir exactamente este 
tipo de enunciados. Me temblaban las piernas a mí desde Les Corts hasta la 
siguiente parada, o sea tembleque de piernas que pensaba que me caía y no 
podía bajar del metro del miedo. Muy heavy. […] Eso sí que es algo que no he 
superado, que seguramente si me los encuentro ahora, un grupo de esos […] en 
el metro me separaría totalmente de verdad [haciendo referencia a su pareja]. 

A pesar de haber sucedido hace años, estas vivencias perduran en la memo-
ria y afectan a la forma de relacionarse con los espacios (Fuentes y Rosado, 
2016). Toro y Ochoa (2017) indican que las conductas experimentadas, como 
las agresiones y el acoso, fomentan la sensación de peligro, el miedo percibido 
y estimulan el uso de estrategias adaptativas. 

4.2. Identidades entrecruzadas: Orientación sexual, género y etnia.

Los aspectos identitarios de las personas participantes, en especial aquellos 
relacionados con la etnia, el género y la orientación sexual, dieron lugar a 
distintas experiencias de discriminación. Una gran parte de las personas entre-
vistadas reflexionó sobre cómo la opresión derivada de su orientación sexual 
se manifestaba de forma simultánea con otras discriminaciones debido a los 
aspectos coexistentes de sus identidades, lo que multiplicaba las desventajas y 
las opresiones en sus desplazamientos cotidianos. Las personas LGBTIQ+ que 
se autodefinen de género femenino mostraron ser conscientes de cómo este 
rasgo de su identidad moldeaba sus experiencias, a diferencia de los relatos de 
los entrevistados de género masculino, donde solo uno mencionó este aspecto. 
El entrevistado E11 compartió lo siguiente: «tengo amigos que sí han tenido 
malas experiencias, pero yo no, pero eso también creo que viene que soy una 
marica de dos metros negra que también soy hombre, ¿sabes?». Esto confirma 
que la noción de privilegio, a nivel discursivo, no suele estar presente en los 
relatos de los varones (Sanfélix y Téllez, 2021).

Las participantes mujeres mencionaron que en ciertas ocasiones su género 
determinaba el nivel de miedo e inseguridad durante sus desplazamientos. 
Una de las participantes compartió: «Volvía tarde y cogía un metro y el vagón 
estaba vacío y quizás había solo dos chicos, todos hombres o lo que sea. 
Entonces intentas ir en algún vagón donde haya más mujeres» (E10, mujer, 
lesbiana). De manera similar, otra entrevistada señaló: «Tienes un poco de 
miedo por las noches, si vas sola por una calle, por lo mismo a veces sientes 
miedo, pero esto como tía, no como lesbiana, esto como tía» (E07, mujer, 
lesbiana). 

Las personas que se autoidentificaron como afrodescendientes o latinoa-
mericanas expresaron su reflexión sobre de qué modo estos aspectos podían 
condicionar su movilidad. Estos participantes relataron experiencias de racis-
mo, como en el siguiente testimonio: «Una chica me miró: “¿Tú sabes hablar 
catalán?”. Yo sí lo sé y ella empezó a hablar catalán conmigo […] Y luego de 
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un rato me dijo “tienes que volver a la selva, pues es de dónde vienes” y tal, mi 
acompañante reaccionó y empezó a llorar» (E11, hombre, gay).

Sin embargo, se reconoció que otras experiencias de discriminación eran 
el resultado de la intersección entre el género, la orientación sexual y la etnia: 
«Recuerdo siempre mi primera novia. Era rubia y, claro, era un choque 
impresionante. Todos nos quedaban mirando cuando nos dábamos un beso, 
una caricia […] una chica de color y otra chica rubia en el metro era mucho 
más chocante» (E09, mujer, bisexual). Entre las personas de origen blanco 
o caucásico, solo una señaló ser consciente de este privilegio. Esto sugiere 
que las posiciones privilegiadas basadas en el simple hecho de nacer con un 
sexo, un color de piel o una orientación sexual determinados se consideran 
algo natural, y las ventajas que conllevan se perciben como normales (Cas-
cales, 2017). 

4.3. Estrategias para gestionar el acoso 

Los participantes no demostraron ser conscientes de cómo su propia sexualidad 
condicionaba su movilidad cotidiana, a pesar de que a lo largo de las entrevistas 
reflexionaron sobre el uso de diversas tácticas en sus desplazamientos e incluso 
relataron varias experiencias de acoso. Este hallazgo concuerda con lo señalado 
por Rainero (2009), que indica que muchas conductas, como el uso de estra-
tegias adaptativas, son internalizadas y, por consiguiente, el reconocimiento 
de estas es aún confuso para aquellos que las utilizan. 

Todas las personas entrevistadas manifestaron tener diferentes estrategias 
que utilizaban de manera consciente o inconsciente para sentirse más seguras 
y reducir el miedo en sus desplazamientos cotidianos. Durante las entrevistas 
se identificaron tres tipos de estrategias para evitar situaciones de acoso, que 
podían manifestarse de manera reactiva cuando se enfrentaban a momentos de 
peligro inesperado, o de manera proactiva cuando previamente se consideraba 
que ciertos lugares o situaciones eran peligrosos e inseguros.

En primer lugar, algunas voces relataron que en determinadas horas del día 
podían modificar su medio de transporte habitual para aumentar la sensación 
de seguridad en sus movilidades cotidianas. Un entrevistado compartió que se 
sentía más seguro al utilizar la bicicleta en lugar de esperar un taxi en la calle, 
especialmente cuando iba acompañado de una persona íntima: «Cuando tú 
estás esperando un taxi en una calle, estás más expuesto, especialmente si estás 
con alguien o si estás de la mano con otra persona. […] Entonces, yo me sien-
to mucho más seguro si me puedo ir en bicicleta» (E02, hombre, bisexual). 
Este entrevistado utilizaba una estrategia proactiva, valorando la velocidad 
y la autonomía que le proporcionaba la bicicleta por encima de otro medio 
de transporte. De manera similar, otro participante señaló su preferencia de 
esperar la apertura del metro de Barcelona en lugar de tomar el Nitbus: «Los 
autobuses nocturnos están plagados de gente borracha, como nosotros, pero 
creo que hay gente que está en una condición igual o peor. Gente violenta» 
(E04, hombre, homosexual). 
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Una segunda estrategia adoptada por nuestros interlocutores e interlocuto-
ras es la alteración de las rutas de movilidad, especialmente de noche. Prefieren 
ciertas calles, barrios o zonas de la ciudad por encima de otras, o evitan estra-
tégicamente ciertas estaciones y líneas de metro: «hay estaciones o líneas de 
metro que utilizo poco, porque sé que hay gente más chunga […] Que te dan 
un poco de reparo o que te dan un poco de miedo porque ves que pueden ser 
agresivos» (E06, hombre, gay). Muchos de los entrevistados señalaron evitar 
en horas nocturnas un barrio concreto de Barcelona, el Raval, situado en el 
distrito de Ciutat Vella, que tiene una reputación de ser conflictivo y donde se 
producen agresiones. Algunas voces relataron lo siguiente: «Es que tampoco 
quiero sonar clasista […] De noche de fiesta, pues tampoco me apetece pasar 
por el Raval ¿sabes? […] igual vamos a subir por la ronda Universidad […] 
puedo rodear el Raval. Bueno, para no cruzar o pasar por la zona más norte del 
Raval […]». E02 agregó: «No, no me cuesta nada, ni me lo planteo [transitar 
por el Raval de noche] […] Porque sé que hay agresiones, porque sé que hay 
gente que no piensa como yo. Me tienen sin cuidado que piensen distinto, 
todo el mundo piensa diferente. Simplemente que no respeta. […]». El Raval 
se ubica en uno de los distritos con mayor proporción de población migrante 
de la ciudad (Instituto de Estadística de Cataluña, 2021) y con una de las 
rentas familiares per cápita más baja de Barcelona (Ajuntament de Barcelona, 
2018). Este hallazgo ayuda a entender que la dicotomía entre las sensaciones 
de seguridad e inseguridad en algunas zonas o barrios de Barcelona se debe a la 
vinculación de la LGBTIQfobia con una otredad configurada por marcadores 
étnico-clasistas que contribuyen a realizar la ordenación simbólica del espacio 
urbano (Langarita et al., 2019).

La tercera estrategia está relacionada con la gestión de la identidad y tiene 
como objetivo minimizar un acoso potencial. Este hallazgo concuerda con 
lo señalado por Soto (2017) en un estudio sobre mujeres que describe cómo 
estas cambian o adaptan su vestimenta dependiendo del espacio al que estarán 
expuestas, por ejemplo para pasar desapercibidas cuando utilizan el transporte 
colectivo. Esta estrategia incluye acciones que van desde limitar las demostra-
ciones de afecto en espacios públicos y en el transporte (parada de autobuses, 
interior de autobuses, estaciones y vagones del metro), ocultar la orientación 
sexual, practicar el passing5 e incluso intentar asumir un género diferente al 
propio. Estos cambios suceden tanto cuando las personas participantes se des-
plazan individualmente, adaptando su actitud y apariencia para evitar pro-
blemas: «pues como voy un poco más acobardado. […] cambio mi actitud. 
[…] de repente templar un poco la pluma […] Me pongo como machito, 
me enciendo un cigarro» (E05, hombre, gay); como cuando van en pareja: 
«cuando ves a un grupo de hombres, básicamente tres chicos, o sea y que ves 
que no están mucho en tu onda, si voy de la mano con mi pareja […] le suelto 

5. Passing es un término anglosajón que define el hecho de ser percibido socialmente como 
una persona con una identidad sexual o de género concreta en función de la apariencia y 
sin tener en cuenta cómo dicha persona se identifica.
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la mano […] Bueno, para no tener que escuchar otra vez lo otro [agresiones 
verbales]» (E10, mujer, lesbiana). Este relato corresponde a una estrategia que 
se manifiesta de manera reactiva. Otro grupo de participantes admite que no 
mostrar afecto en público con sus parejas es una práctica intrínseca de sus 
relaciones: «nos podemos abrazar o dar un beso, pero ya de inicio tampoco lo 
hacemos. […] ¿Por qué no lo hacemos? Nos da la sensación, según lo hemos 
hablado alguna vez, que es porque seguramente así se inició la relación, pero no 
porque tengamos miedo». Este ejemplo demuestra que a veces existen patrones 
de comportamiento regulares entre las personas LGBTIQ+ que pueden parecer 
espontáneos, pero en realidad surgen del entendimiento del espacio públi-
co como un lugar construido y diseñado por y para personas heterosexuales 
(Frisch, 2002; Toro y Ochoa, 2017).

Otras voces coincidieron en que ser reconocidas como personas cisgénero 
y tener una orientación sexual considerada normativa disminuye el riesgo de 
sufrir alguna agresión en sus desplazamientos cotidianos, como señalan Lubi-
tow et al. (2017). Respecto a las vivencias de agresión o acoso, se destaca que 
el hecho de tener passing reduce la probabilidad de ser víctima de violencia: «yo 
soy una persona que realmente puedo tener un heteropassing bastante elevado» 
(E05, hombre, gay), «hay gente que lo pasa peor […] Mi identidad de género 
tampoco es muy femenina» (E04, hombre, gay). El passing es una práctica 
común para aquellas personas que se encuentran en una posición fronteriza 
en cuanto a su sexualidad. Guzmán y Platero (2012) señalan que los estereo-
tipos de género dominante pueden motivar a ocultar, cuando sea posible, una 
sexualidad no normativa para evitar conflictos. Algunas personas relataron que 
las características físicas, como la altura o la fuerza, disminuían la posibilidad 
de sufrir agresiones físicas o verbales: «Llegó un momento que dije “mira, me 
voy a meter en el gimnasio, me voy a poner fuerte para que nadie se meta 
conmigo”» (E12, hombre, gay). 

5. Conclusiones

El estudio de las vivencias en las movilidades cotidianas de las personas LGB-
TIQ+ abre una perspectiva más amplia en los estudios de movilidad y género, 
que tradicionalmente se han centrado principalmente en las mujeres. Este 
enfoque permite reconocer que otros colectivos también enfrentan agresiones 
e inseguridades en entornos urbanos con una estructura social heteropatriar-
cal. Los resultados obtenidos indican que, a pesar de la reputación de Barce-
lona como una ciudad inclusiva para las personas con identidades sexuales 
no normativas, este grupo sigue experimentando situaciones de acoso en sus 
movilidades cotidianas (Observatorio de las Discriminaciones en Barcelona, 
2020). Los resultados de este estudio evidencian que las situaciones de acoso 
pueden manifestarse de diferentes formas, desde violencia física y verbal hasta 
señales sutiles de desaprobación en miradas y gestos. Sin embargo, todas tienen 
en común la discriminación basada en la orientación sexual. Estas formas de 
violencia consiguen marginar a las personas LGBTIQ+ de los espacios que son 



Experiencias de agresión y estrategias de evasión en la Gonzalo Carmona Ruiz; 
movilidad cotidiana de las personas LGBTIQ+ en Barcelona Irene Gómez-Varo; Monika Maciejewska

Documents d’Anàlisi Geogràfica 2024, vol. 70/2 159

fundamentales para sus desplazamientos, lo que resulta en un acceso desigual 
al transporte público y en una disparidad en las experiencias, las emociones y 
las prácticas socioespaciales en las movilidades cotidianas de aquellos que se 
identifican con sexualidades no normativas. 

Además de la identidad sexual, se encontró que la intersección de otras 
identidades, como la etnia, juega un papel significativo en las experiencias de 
acoso de las personas LGBTIQ+. La intersección de identidades de los partici-
pantes puede agravar o atenuar las experiencias de acoso, y de la misma manera 
proporciona información acerca de la existencia de distintas formas de privi-
legio. El estudio reveló que las personas LGBTIQ+ de género femenino y/o 
cuya etnia difería de la occidental eran más conscientes de cómo estos rasgos 
moldeaban sus experiencias en sus desplazamientos cotidianos. Por el contra-
rio, se observó que las personas entrevistadas LGBTIQ+ que se identificaban 
como hombres y/o de origen caucásico mostraron menos consciencia sobre 
cómo estos aspectos podían otorgarles ciertas formas de privilegio y protección.

Las personas que manifiestan haber sufrido acoso anteriormente despliegan 
distintas tácticas o estrategias en sus desplazamientos para sentirse más protegi-
das: algunos participantes han compartido que optan por ocultar las muestras de 
afecto hacia sus parejas o intentan parecer más masculinos. Otros incluso eligen 
aparentar ser heterosexuales para sentirse protegidos. Esto sugiere que las expe-
riencias individuales de cada persona pueden determinar la manera como gestio-
nan las identidades disidentes, ocultándolas o dejándolas entrever, sea de manera 
consciente o inconsciente (Recalde, 2020). Además, algunos mencionan que 
cambian el modo de transporte que utilizan, por ejemplo, prefieren la bicicleta 
durante algunas horas del día debido a su rapidez y autonomía. También evitan 
ciertas zonas específicas de la ciudad. Estas acciones indican que los individuos 
integrantes del colectivo podrían verse obligados a renunciar a su movilidad en 
ciertos momentos del día y en determinadas áreas. 

Los relatos manifestaron experiencias similares tanto en espacios públicos 
como en los lugares que forman parte de la red de transporte colectivo, lo que 
sugiere que utilizar un medio de transporte colectivo de pago no proporciona 
una seguridad mayor que estar en la calle, como ya fue señalado por Lubitow et 
al. (2017) en su estudio sobre transmovilidades. Aunque se han implementado 
protocolos y planes que abordan de manera directa e indirecta las experiencias 
de acoso y discriminación de las personas LGBTIQ+ en el sistema de trans-
porte público de la ciudad de Barcelona (Ajuntament de Barcelona, 2020; 
Transports Metropolitans de Barcelona, TMB, 2021), es importante tener en 
cuenta que estas medidas llevan poco tiempo en funcionamiento, por lo que 
no ha sido posible investigar su efectividad en este estudio. 

Este artículo contribuye al debate y al conocimiento de la movilidad de las 
identidades LGBTIQ+, sin embargo, las situaciones expuestas aún están lejos 
de ser eliminadas, lo que dificulta una movilidad sin restricciones y un disfrute 
equitativo de la ciudad. Lograr este objetivo requiere un gran esfuerzo y la 
creación de estrategias efectivas por parte de los planificadores que involucren 
a todos los actores que confluyen en los soportes de las movilidades cotidianas. 
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En el corto plazo, y con la finalidad de salvaguardar a las personas LGBTIQ+, 
es importante crear estrategias dirigidas a estos grupos minoritarios que pro-
vengan de las propias agencias, lo cual permitirá realizar una actuación rápida 
y efectiva en el caso de que se produzcan agresiones. Además, se sugiere incor-
porar preguntas referidas a las sexualidades o sobre concepciones no binarias 
de género en las encuestas de movilidad, de manera que se pueda contar con 
información más detallada sobre los desplazamientos de este colectivo. En el 
largo plazo, resulta imperativo considerar a los colectivos LGBTIQ+ en los 
modelos de movilidad, con el objetivo de reducir la desigualdad en los despla-
zamientos y evitar perpetuar las diferencias en las experiencias, las emociones 
y las prácticas de las personas con sexualidades no normativas. 
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Resumen

La migración africana en España jugó un papel pionero en la transición de país de emigración 
a uno de inmigración. A pesar de los intensos flujos de otros orígenes a partir del año 2000, 
los africanos siguen siendo uno de los colectivos más importantes. Se caracterizan por una 
gran dispersión territorial, pero con elevados niveles de segregación laboral y residencial. El 
análisis de la relación entre estos niveles a escala autonómica es el objetivo de este trabajo, 
en comparación con el resto de inmigrados. Las preguntas a las que responde esta investiga-
ción, realizada a partir de los valores del índice de disimilitud y del análisis de correlaciones 
de Pearson, son: 1) ¿cómo se modifican los niveles de segregación residencial y ocupacional 
según sexo y origen?; 2) ¿en qué medida se ven afectados por la influencia de la coyuntura 
económica?, y 3) ¿cuál es la correlación entre ocupación y segregación residencial? 
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Resum. Segregació residencial i ocupacional de la població africana a l’Espanya del segle xxi

La migració africana a Espanya va desenvolupar un paper pioner en la transició de país 
d’emigració a un d’immigració. Tot i els intensos fluxos d’altres orígens a partir de l’any 2000, 
els africans segueixen essent un dels col·lectius més importants. Es caracteritzen per una gran 
dispersió territorial, però amb nivells elevats de segregació laboral i residencial. L’anàlisi de 
la relació entre aquests nivells a escala autonòmica és l’objectiu principal d’aquest treball, en 
comparació amb la resta d’immigrats. Les preguntes a les quals respon aquesta investigació, 
realitzada a partir del càlcul de l’índex de dissimilitud i de l’anàlisi de correlacions de Pearson, 
són: 1) com es modifiquen els nivells de segregació residencial i ocupacional segons el sexe i 
l’origen?; 2) en quina mesura es veuen afectats per la influència de la conjuntura econòmica?, 
i 3) quina és la correlació entre ocupació i segregació residencial?

Paraules clau: població immigrant; població africana; segregació residencial; segregació 
laboral; crisi

Résumé. Ségrégation résidentielle et professionnelle de la population africaine en Espagne au 
xxie siècle

La migration africaine en Espagne a joué un rôle pionnier dans la transition d’un pays 
d’émigration à un pays d’immigration. Malgré les flux intenses d’autres origines depuis 
l’an 2000, les Africains continuent à être l’un des groupes les plus importants, caractérisé 
par une grande dispersion territoriale mais avec des niveaux élevés de ségrégation profes-
sionnelle et résidentielle. L’objectif de ce travail est l’analyse de la relation entre ces niveaux 
au niveau régional, en comparaison avec le reste des immigrés. Les questions auxquelles 
répond cette recherche, basée sur les valeurs de l’indice de dissemblance et l’analyse de 
corrélation de Pearson, sont : 1) comment évoluent les niveaux de ségrégation résidentie-
lle et professionnelle selon le sexe et l’origine ?, 2) dans quelle mesure sont-ils affectés par 
l’influence de la conjoncture économique ?, et 3) quelle est la corrélation entre l’occupation 
et la ségrégation résidentielle ?

Mots-clés : population migrante ; population africaine ; ségrégation résidentielle ; ségré-
gation professionnelle ; crise

Abstract. Residential and occupational segregation of the African population in Spain in the 
21st century

African migration in Spain played a pioneering role in the transition from a country of 
emigration to one of immigration. Despite the heavy influx of people of other origins since 
the year 2000, Africans continue to be one of the most significant groups, characterised 
by wide territorial distribution and high levels of occupational and residential segregation. 
The analysis of the relationship between both kinds of segregation at the regional level is 
the objective of this project, in comparison with other immigrants. The questions answered 
by this research, based on the values of the dissimilarity index and Pearson’s correlation 
analysis, are: 1) how do levels of residential and occupational segregation change accor-
ding to sex and origin?; 2) to what extent are they affected by the impact of their financial 
situation?, and 3) what is the correlation between occupational and residential segregation?

Keywords: migrant population; African population; residential segregation; occupational 
segregation; crisis
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1. Introducción

La migración africana en España jugó un papel pionero en la transición de un 
país de emigración a uno de inmigración (Muñoz-Pérez e Izquierdo Escribano, 
1989), ya que fue uno de los principales orígenes migratorios en las décadas 
de 1980 y 1990.

A diferencia de otros países del norte y del centro de Europa, en España 
hubo que esperar al boom migratorio de inicios de siglo xxi para recibir grandes 
volúmenes de población inmigrada. Este proceso hizo que la dinámica geográfica, 
residencial y ocupacional, así como la configuración de la sociedad española, se 
complejizara y se dinamizara, dotándolas de mayor diversidad (Domínguez et 
al., 2010). Por ello, el caso español presenta ciertas singularidades respecto al 
resto de Europa en relación con el asentamiento de la población inmigrada, ya 
que se produjo de manera más tardía y en un espacio de tiempo relativamente 
reducido, destacando por su elevada intensidad.

El volumen, el origen y las características sociodemográficas de los flujos 
migratorios se han ido transformando a lo largo del tiempo, destacando por su 
elevada heterogeneidad. Sin embargo, a pesar de los intensos flujos recibidos 
desde otros orígenes, la población africana, con 1.371.755 residentes según 
el Padrón continuo de 2022, sigue siendo uno de los colectivos más repre-
sentativos entre la población inmigrada. Según la Estadística de variaciones 
residenciales, en el año 2019, justo antes de la pandemia, se registraron un total 
de 139.491 altas por inmigración desde África, de las cuales 94.305 fueron 
efectuadas desde Marruecos, principal país emisor. Entre estos flujos son más 
numerosos los hombres, a pesar de la progresiva y cíclica incorporación de 
mujeres (un 33,1% de mujeres en 2021 frente a un 28% obtenido en 2004), 
reflejo de una estrategia migratoria masculinizada.

Los africanos se caracterizan por una amplia dispersión en los municipios 
españoles que coexiste, en cambio, con altos niveles de segregación, tanto labo-
ral como territorial, presentando las mayores brechas tanto con otros orígenes 
migratorios como con la población nativa. Esta segregación se corresponde, 
en general, con situaciones de mayor vulnerabilidad en comparación a otros 
orígenes, como latinoamericanos o europeos comunitarios. Es por ello que el 
análisis de la relación entre la segregación residencial y la laboral es el aspec-
to central de este trabajo. Los africanos, además de ser uno de los mayores 
grupos de inmigrantes en España, también representan uno de los colectivos 
más afectados por la coyuntura económica recesiva de 2008 (Gastón-Guiu et 
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al., 2021). Por ello se fija el foco del análisis en el resultado del impacto de 
estas coyunturas entre 2000 y 2021, ya que, durante los periodos de crisis, su 
posicionamiento, tanto ocupacional como territorial, se ve más comprometido 
que entre los nativos, debido a que la segregación residencial, las condiciones 
de vida, así como las tasas de desempleo aumentan y empeoran en momentos 
recesivos. También es objeto de análisis la posible relación entre distribución 
geográfica y participación en el mercado laboral.

En este contexto, el presente trabajo tiene como objetivo principal res-
ponder las tres preguntas siguientes: 1) ¿cómo se modifican los niveles de 
segregación residencial y ocupacional según sexo y origen?; 2) ¿en qué medida 
se ven afectados por la influencia de la coyuntura económica?, y 3) ¿cuál es la 
correlación entre ocupación y segregación residencial? 

2. Marco teórico: segregación y vulnerabilidad

2.1. La segregación residencial en el sur de Europa

La mayor parte de las grandes ciudades ha experimentado cambios en sus 
estructuras urbanas que han dado lugar a diversas tipologías de crecimiento 
acompañadas de procesos de segmentación, división y diferenciación en los 
espacios residenciales, lo que se ha traducido en una ocupación desigual del 
territorio. La definición de segregación residencial más extendida es la que 
alude al modo diferencial en el que dos o más grupos poblacionales comparten 
y se distribuyen en el espacio en el que residen (Massey y Denton, 1988). Este 
concepto es de naturaleza multidimensional, ya que es el resultado acumulativo 
de factores, tanto económicos, sociales y demográficos como étnicos (Ovadía, 
2003; Bayona, 2007). 

El caso español comparte los patrones y las dinámicas segregativas obser-
vadas en el resto de países del sur de Europa (Arbaci y Malheiros, 2009), que 
presentan niveles de segregación moderados con tendencia hacia la disminu-
ción, aunque con malas condiciones de vivienda. La segregación es muy dis-
tinta según el origen, europeos del Este y latinoamericanos presentan niveles 
bajos de segregación (Vono y Bayona, 2010), mientras que ocurre lo contrario 
entre asiáticos y africanos (Achebak et al., 2017). A su vez, si desagregamos 
a los africanos por área geográfica, los subsaharianos reportan incluso niveles  
de segregación superiores y mayores distancias respecto a los nativos. A pesar de 
que los niveles de segregación se mantienen en valores intermedios, la coyun-
tura económica repercute en los resultados, ya que periodos recesivos como el 
iniciado en 2008 supusieron un incremento de la vulnerabilidad de la pobla-
ción inmigrada (Díaz-Hernández et al., 2017).

2.2. La segregación ocupacional de la población inmigrada

La incorporación de los inmigrantes al mercado laboral local supone una gran 
contribución al aumento de la población activa, puesto que sus niveles de acti-
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vidad son elevados. En cambio, las tasas de ocupación son inferiores, mientras 
que las de paro son significativamente superiores a las de la población nativa 
(Grande et al., 2016). Todo ello es resultado de las desventajas a las que hacen 
frente en el país de acogida, como la dificultad de regularizar su situación 
administrativa, rentabilizar su capital humano y la carencia de conocimientos 
lingüísticos, así como la etnodiscriminación en el acceso a ciertas ocupacio-
nes por la segmentación del mercado laboral (Light, 2006; Checa y Arjona, 
2007), que impide que nativos e inmigrados se distribuyan en él de manera 
equitativa (Bernardi y Garrido, 2008; Stanek y Veira, 2012). Como resultado, 
los inmigrantes experimentan una mayor segregación ocupacional (Farber y 
Allard, 2012). 

En general, el acceso de los inmigrados al mercado laboral se produce a 
través de la ocupación en empleos adscritos, según la terminología de Piore 
(1969), al segmento secundario, donde las malas condiciones de trabajo y los 
bajos salarios, unidos a la temporalidad, la parcialidad y la inestabilidad del 
empleo son una constante, lo que implica la imposibilidad de promoción y 
cronifica los procesos de segregación y desigualdad laboral. 

Además de la dispar entrada al mercado laboral local y la situación ocupacio-
nal por origen, se debe reparar en el peso de las desigualdades por razón de sexo, 
ya que las mujeres y, sobre todo las africanas, muestran peores resultados que los 
hombres en las tasas de ocupación, actividad y desempleo, si bien en aquellos 
ciclos económicos que perjudican a los hombres se advierte un aumento de la 
actividad femenina para suplir las deficiencias salariales, adoptando el papel de 
lo que Humphrey (1940) denominó como efecto del «trabajador adicional».

2.3. La segregación económica desde una perspectiva espacial

Existen numerosos análisis que relacionan la segregación residencial y la des-
igualdad en el mercado de trabajo, a pesar de que el estudio conjunto de ambas 
pautas no se ha explotado en demasía. Duncan y Duncan, en un lejano 1955, 
ya advirtieron de la necesidad de determinar la posible existencia de correlación 
entre ellas o si, por el contrario, se trataba de sistemas de segregación inde-
pendientes. En el análisis territorial del mercado laboral se desarrolló la hipó-
tesis del spatial mismatch (Kain, 1968), que examina la correspondencia entre 
empleadores y trabajadores (Yánez y Acevedo, 2010), subrayando los efectos 
negativos de la distancia entre lugar de residencia y de trabajo en la probabi-
lidad de conseguir un empleo. A medida que aumenta la descentralización de 
la actividad económica y se intensifica la concentración de los segmentos de la 
población sujetos a restricciones más severas de movilidad, disminuye la acce-
sibilidad al empleo, con lo que crece entre las minorías étnicas el desempleo, 
los bajos salarios y la pobreza (Roddy et al., 2021). 

En Estados Unidos existe abundante literatura centrada en el análisis de la 
población afroamericana (Holzer, 1991). Aquellos que habitan en zonas más 
segregadas tienen mayores desventajas respecto a los que viven en otros lugares, 
tanto en la participación activa en el mercado de trabajo como en la duración 
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del desempleo (Dawkins et al., 2005). Recientemente estos análisis se han 
ampliado a otros orígenes, como la población hispana y asiática (Easley, 2018), 
con resultados similares. Hanson y Pratt (1991) o England (1993) introdujeron 
la variable sexo en sus investigaciones para determinar cuál era su peso en las 
situaciones de segregación. Otros, como Ong y Miller (2005) o Hess (2005), 
relacionaron en sus estudios el desajuste espacial con el acceso disponible a los 
medios de transporte, mientras que Painter et al. (2007) centran su atención 
en la comparación entre la primera y la segunda generación de inmigrantes. 

En el caso europeo, la mayor parte de los trabajos comparten los hallazgos 
norteamericanos (Åslund y Skans, 2010; Strömgren et al., 2014), donde ade-
más los valores de segregación residencial son más intensos que los ocupacio-
nales (Ellis et al., 2004).

Por otro lado, numerosos trabajos se centran en el análisis de las caracte-
rísticas del territorio en relación con el éxito en el mercado de trabajo (Van 
der Klaauw y Van Ours, 2003; Choffel y Delattre, 2003). Marcińczak et 
al. (2015) identifican distintos patrones en la relación entre ambos tipos de 
segregación en la probabilidad de salir del desempleo. Por otro lado, Clark y 
Drinkwater (2002) constataron que el empleo de las minorías étnicas quedaba 
afectado negativamente en las zonas donde la segregación y la concentración 
étnica eran superiores. Korsu y Wenglenski (2010) exploraron la hipótesis 
de que las altas tasas de desempleo se pueden explicar por la deficiente acce-
sibilidad del lugar de residencia de los trabajadores, ya que un buen acceso 
aumenta el número de oportunidades laborales (Cervero et al., 1999), lo que 
se traduce en un periodo de búsqueda menos extenso y en mayor estabilidad 
económica (Korsu y Wenglenski, 2010). Generalmente, los hogares pobres 
tienden a concentrarse en las zonas menos deseables de la ciudad, donde los 
precios de la vivienda son más bajos. Y es que la segregación económica y la 
discriminación en el mercado laboral crean áreas donde los residentes están 
expuestos a la privación social y al impacto económico y social asociado con 
la pobreza concentrada, que limita la disponibilidad de las oportunidades y 
provoca una mala integración (Dietz, 2002). Así pues, la forma en que se 
produce la inserción laboral depende de las condiciones y de las oportunidades 
que ofrece el mercado de trabajo local (Waldinger, 1996), que, a su vez, tiene 
relación con los factores geográficos y residenciales (Wright et al., 2010). El 
asentamiento de los inmigrantes, así como su posterior distribución, están 
ligados, en gran medida, a la localización de las oportunidades de trabajo y de 
las redes sociales, las cuales juegan un papel fundamental (Logan et al., 2003; 
Aparicio y Tornos, 2005), aunque estas también pueden acabar limitando 
las oportunidades profesionales y la movilidad laboral que imposibilitan la 
mejoría residencial y de las condiciones de vida por las limitadas posibilidades 
de promoción (Portes y Sensenbrenner, 1993).

Por tanto, la segregación residencial constituye un sistema de desigualdad 
que contribuye a promover el acceso diferencial de los recursos (Massey y 
Denton, 1993), pudiendo conducir a la segregación del empleo a través de la 
accesibilidad espacial de un grupo poblacional a nichos específicos de trabajo 
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mediante su capital social (Granovetter, 1973; Ellis et al., 2004). Así pues, la 
forma en la que se incorporan espacialmente en el país de acogida está estre-
chamente relacionada con un mayor o menor logro de bienestar económico, 
así como con el modo en el que se insertan en el mercado laboral. En la medida 
en que dichas incorporaciones se realizan satisfactoriamente es muy posible 
convertir los logros socioeconómicos en una mejora de la calidad de vida y 
residencial, lo que provoca que puedan trasladarse a zonas poblacionales más 
aventajadas y promocionar a mejores puestos de trabajo (Massey et al., 1991).

En caso contrario, la segregación residencial refuerza la desigualdad eco-
nómica generando estructuras estratificadas donde se concentran la pobreza 
y el desempleo, así como la degradación de las infraestructuras disponibles y 
de las condiciones de vida (Lichter et al., 2016). El aislamiento físico agudiza 
la vulnerabilidad socioeconómica y estrecha la estructura de oportunidades. 
Todo este conjunto de impedimentos provoca que uno de los recursos más 
recurrentes sea el establecimiento de negocios propios, lo que genera enclaves 
económicos o economías étnicas (Light, 1972) que funcionan como un mer-
cado de trabajo interno, donde el autoempleo protege a los inmigrantes de la 
competencia del mercado laboral local (Tienda y Raijman, 2000; Arjona y 
Checa, 2007). Estos enclaves poseen una doble cara: por un lado, proporcionan 
cierta independencia económica que previene a los inmigrantes de la exclusión 
(Light, 2006), además de proporcionar el ascenso social que no encuentran 
en el mercado laboral convencional. Por otro lado, el riesgo de aislamiento 
social, geográfico y económico es previsible (Wilson y Portes, 1980), al quedar 
concentrados. 

De este modo, los enclaves étnicos proporcionan una de las salidas más 
frecuentes, las cuales suelen ser más numerosas y concentradas en zonas econó-
micas más desarrolladas, como las grandes áreas metropolitanas. Sin embargo, 
en el caso de España, también se pueden encontrar en sectores concretos del sur 
o de la costa mediterránea, donde existen grandes conglomerados de población 
inmigrante motivados por la orientación de sus economías hacia la agricultura 
intensiva, especialmente para la población africana (Domingo y Vono, 2012), 
como la provincia de Almería (Checa y Arjona, 2007). 

Desde la perspectiva de género y en el contexto español se sostiene que 
la incorporación de las inmigradas al mercado laboral queda concentrada en 
empleos vinculados a la reproducción social —sector servicios y de cuida-
dos personales—, donde la vulnerabilidad, la marginalidad, la invisibilidad 
y la explotación son una constante (Parella, 2003). Esta incorporación viene 
motivada por la demanda de mano de obra para solventar el desequilibrio en 
la conciliación entre la esfera laboral y familiar tras la incorporación de las 
mujeres nativas al mercado laboral (Grau-Pineda y Domínguez-Mujica, 2015; 
Oso, 2018). 

En cuanto al aspecto espacial, el acceso a las oportunidades también se 
refleja de manera diferencial entre hombres y mujeres. Se trata de comprender 
cómo la toma de decisiones laborales de ambos sexos se manifiesta en el espa-
cio, ya que existen diferencias en el análisis de los desplazamientos al trabajo 
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(Torrado et al., 2018). En el caso de las mujeres, la movilidad, en términos de 
distancia y tiempo, es menor que la de los hombres, así como el número de via-
jes por trabajo, puesto que dan preferencia a empleos localizados más próximos 
a los hogares, por lo que recorren distancias más cortas (Pérez, 2019), lo que 
podría deberse, tal y como concluye White (1986), al mayor grado de respon-
sabilidades domésticas y de cuidados que afrontan. Y, aunque varias investiga-
ciones han encontrado que la disponibilidad femenina a encarar traslados para 
trabajar es inferior a la de los hombres (Rodríguez-Moya y García-Palomares, 
2012), no es así para las minorías étnicas (McLafferty y Preston, 1992). Estas 
diferencias son también explicadas por las menores oportunidades de empleo 
de las mujeres (Singel y Lillydahl, 1986) o por recibir salarios inferiores, lo 
cual hace menos atractivo el trabajo, por el coste que supone el desplazamiento 
(Madden, 1981).

3. Fuentes estadísticas y metodología

Dos son las fuentes de datos empleadas en este artículo, elaboradas por el Ins-
tituto Nacional de Estadística (INE). Para el análisis de la segregación ocupa-
cional y la observación de su evolución, según el país de nacimiento y el sexo, 
se han utilizado los microdatos de la Encuesta de población activa (EPA), que 
tiene como propósito conocer la situación del mercado de trabajo español, 
siendo una estadística crucial para investigar las características de la fuerza 
laboral de la población que reside en viviendas familiares del territorio nacional. 
Además, tiene una periodicidad trimestral y cuenta con una muestra trimestral 
de unos 65.000 hogares. 

En segundo lugar, se emplean los microdatos del Padrón continuo de 
población para realizar el análisis de la evolución de la segregación residencial. 
El Padrón es un registro administrativo de la población residente en el país, 
con periodicidad anual, siendo la sección censal la unidad mínima de reco-
gida de información (con un total de 36.333 secciones censales en 2021). El 
número de secciones presenta pequeñas variaciones entre años por cambios en 
sus límites, que no deberían afectar al resultado global. Este registro se encuen-
tra sometido a revisiones y actualizaciones constantes debido a los cambios 
generados por las altas y las bajas derivadas de nacimientos, defunciones y 
movimientos migratorios, más aquellos relacionados con la gestión adminis-
trativa del Padrón (altas por omisiones y bajas por caducidad), y proporciona 
información acerca de la población oficial de los municipios españoles. Una 
de las principales características del Padrón es que recuenta a toda la población 
con independencia de su situación legal en el país, lo que significa un buen 
conteo de la población inmigrada, a pesar de que en algunos municipios se 
hayan puesto trabas al empadronamiento de algunos grupos. La posibilidad de 
su utilización en los procesos de arraigo, más facilitar el acceso a la sanidad y 
la escuela, son motivos más que suficientes para incitar al empadronamiento.

La metodología que se aplica en este estudio es cuantitativa y se trabaja 
mediante el cálculo de un indicador de segregación que mide el grado de ale-
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jamiento entre varios grupos. Se emplean datos desde el año 2000 hasta 2021 
y ello permite realizar un análisis evolutivo que abarca dos décadas. Con ese fin 
se han realizado varias desagregaciones, según la etapa económica, el origen y 
el sexo, lo que ha permitido dar respuesta a los dos primeros objetivos del pre-
sente análisis. En cuanto a la etapa económica se han destacado cuatro momen-
tos: 1) 2000-2007, periodo de expansión económica; 2) 2008-2013, recesión;  
3) 2014-2019, recuperación, y 4) 2020-2021, COVID-19. Este análisis evolu-
tivo se aplica a una selección, en base a su importancia en términos de volumen 
poblacional, de inmigrados residentes en España a través de la variable país de 
nacimiento y se han obtenido cinco categorías: 1) África del Norte; 2) África 
subsahariana; 3) Latinoamérica; 4) Antigua UE-15, y 5) España.

La segregación residencial y ocupacional se ha evaluado mediante el cál-
culo del índice de disimilitud (ID) (Duncan y Duncan, 1955), que mide la 
distribución desigual de dos grupos en el territorio (la sección censal) o en  
su distribución ocupacional (la categoría de ocupación). Los resultados oscilan 
entre el 0 (ausencia de segregación) y el 1 (presencia de máxima segregación, 
cuando no se comparte territorio u ocupación). La notación formal se muestra 
a continuación:

Donde xi es la población del grupo minoritario en la sección censal o  
en la categoría ocupacional i; X es la población total del grupo minoritario en 
España o entre la población ocupada; yi es el número de individuos del grupo 
mayoritario en cada sección censal u ocupación, e Y es la población total de 
ese grupo en España o en la población ocupada. En ambos casos se toma a 
la población nacida en España como grupo mayoritario de referencia. En el 
cálculo de la segregación ocupacional los resultados se presentan utilizando 
una media móvil central, empleando los años anteriores y posteriores, con la 
finalidad de suavizar los cálculos al trabajar con grupos pequeños, por ser datos 
de una encuesta. 

Con el fin de mitigar la dispersión del análisis para el conjunto del país, se 
han calculado los indicadores desagregados en seis agrupaciones territoriales, 
construidas a partir de las comunidades autónomas y las clasificaciones realizadas 
en las NUTS-1, pero también considerando las características de su mercado 
laboral y la presencia de población inmigrada. Las seis unidades territoriales 
son: Comunidad de Madrid; Cataluña; Norte (formado por Galicia, Asturias, 
Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja y Aragón); Centro (con Castilla León, 
Castilla-La Mancha y Extremadura); Sureste (Andalucía, Comunidad Valencia-
na, Murcia, Ceuta y Melilla), y las Islas (Canarias y Baleares). A diferencia de la 
clasificación NUTS-1, las islas se han agrupado, considerando el parecido de sus 
actividades laborales con sobrerrepresentación del turismo y las características de 
su población inmigrada, con un elevado peso de europeos comunitarios. 
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Con la intención de responder a nuestro tercer objetivo, que es conocer la 
relación entre ambos tipos de segregaciones, se ha calculado el coeficiente de 
correlación de Pearson (r), con la siguiente formulación:

Donde el valor r indica la dirección y la magnitud de la correlación entre 
dos variables (x e y). La relación entre ambas puede alcanzar cualquier valor 
entre –1 y +1. Cuanto más próximos se encuentren los coeficientes a –1 y 
+1, mayor es la relación entre las variables analizadas, mientras que si están 
próximas a 0 indicará una relación más débil. A su vez, si el valor obtenido 
tiene signo positivo significa que un valor alto en x está asociado a un valor 
alto en y, y viceversa. Por el contrario, si el valor de r es negativo, reportará la 
evidencia de que un valor alto en una de las dos variables estará asociado a un 
valor bajo en la contraria.

4. Resultados

4.1. La evolución de la segregación residencial de los africanos

Desde una perspectiva geográfica, los mayores valores de segregación se obser-
van en las zonas Centro, Noreste y Sureste, especialmente durante los primeros 
años analizados, cuando la migración era poco importante en estas regiones 
(figura 1). Distinguiendo por orígenes y en ambos sexos, se obtiene que los 
nacidos en África y, en particular, los subsaharianos, son los que mayores valo-
res alcanzan en comparación con los demás orígenes, siendo latinoamericanos 
y europeos comunitarios los que menor segregación reportan, aunque con 
ligeras alteraciones según el territorio analizado. Entre los africanos la segre-
gación observada es, en general, elevada, especialmente si se tiene en cuenta 
la alta dispersión territorial de los magrebíes, ya que en 2021 están presentes 
en aproximadamente 32.000 secciones, el 88% del territorio y con mayor 
grado de implantación territorial, lo cual no se traduce en menores niveles de 
segregación residencial. 

Por ello, las brechas, entendidas como la distancia entre dos grupos pobla-
cionales, son mayores entre este origen respecto a los nativos y menores entre 
europeos y latinoamericanos. No obstante, en ambos sexos, y en términos 
generales, se aprecia una ligera reducción de las distancias con el paso del tiem-
po, siendo más evidente entre los africanos y exceptuando la Comunidad de 
Madrid y las islas, que adoptan una tendencia más estable. Esto se explica por 
la inclinación a la disminución del índice de segregación a medida que pasan 
los años. Los valores, en general, son ligeramente superiores entre las mujeres 
africanas en comparación con los de sus homólogos, aunque con tendencias 
similares con el paso del tiempo. 
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En cuanto a la influencia de la coyuntura económica, la dinámica gene-
ral de los indicadores antes de la crisis económica es decreciente, excepto los 
europeos en Cataluña o el Sureste en ambos sexos, cuando se observa un cre-
cimiento de la segregación. Sin embargo, a partir del año 2008 los valores se 

Figura 1. Evolución de la segregación residencial por sexo, lugar de nacimiento y residencia 
en España, 2000-2021

Fuente: datos del Padrón de población, 2000-2021 (INE).
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mantienen constantes, a pesar de la fuerte reducción de los flujos de entrada 
y los retornos. 

Con la llegada de la recuperación económica y la reactivación de los flujos 
migratorios, se pueden apreciar ligeros repuntes de la segregación, sobre todo 
entre hombres y mujeres procedentes de Latinoamérica y África del Norte, los 
cuales no comprometen su mejoría en 2021, mientras que los subsaharianos 
disminuyen su posicionamiento segregativo en todos los territorios, así como 
los europeos (a excepción de Cataluña). Por otro lado, las distancias halladas 
entre los diferentes grupos poblacionales, mucho más severas en la Comunidad 
de Madrid, Centro y Noreste, se mantienen. Este es el caso de la población 
africana en relación con la latinoamericana en ambos sexos, mientras que se 
estrecha entre africanos del norte y del sur, sobre todo las mujeres. 

En general, la mayor segregación siempre corresponde a africanos subsaha-
rianos y, con valores menores, a africanos del norte, mientras que los resultados 
más bajos son de latinoamericanos y europeos comunitarios. Únicamente en el 
caso de las Islas y del Sureste encontramos mayor segregación de los europeos 
comunitarios, que se relaciona con su elevada presencia en zonas turísticas 
y su localización en urbanizaciones segregadas. En cuanto al impacto de la 
COVID-19, no representa, por el momento, y como era de esperar, cambios 
en el comportamiento de los índices. 

4.2. La segregación ocupacional

Uno de los indicadores clave en la medición de la inserción en el mercado de 
trabajo y el grado de integración en la sociedad de acogida es el desempleo. 
Según la EPA, la tasa promedio para los años comprendidos entre el 2000 y 
2007 fue del 19% para los africanos, frente al 12% de los latinoamericanos 
y el 10% de los españoles. Con la llegada de la crisis se incrementaron todas 
las tasas, de manera que los africanos alcanzaron un 45% y aumentaron 
en 15 y 8 puntos las de latinoamericanos y españoles, respectivamente. 
Durante la recuperación económica, los niveles de paro experimentaron 
una ligera disminución (un 43%, un 25% y un 18% respectivamente), 
aunque la brecha hallada entre africanos y latinoamericanos y, sobre todo, 
con los nativos se mantiene y se incrementa, pasando de una distancia de 
9 puntos porcentuales a inicios de siglo a una de 25 en la actualidad (véase 
anexo, figura a1). 

En lo relativo a la población ocupada, el cálculo de las tasas de empleo 
muestra la proporción de la población que declara estar empleada. En su evo-
lución en España, se observan claras diferencias entre orígenes y sexo en las seis 
áreas analizadas (figura 2). Los orígenes cuyas tasas son más elevadas correspon-
den a los migrantes de la antigua UE-15 y de Latinoamérica, sobre todo entre 
las mujeres. Por el contrario, los que menos niveles de ocupación reportan son 
los nacidos en África y, especialmente, las mujeres que provienen de las regio-
nes del norte, ya que suelen responder a proyectos migratorios de reagrupación 
familiar y no económico-laborales, como en el caso de las latinoamericanas. 
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En cuanto a la población nativa, las tasas de ocupación son las más estables a 
lo largo del tiempo. La principal característica es que los hombres presentan 
mayores tasas de ocupación que sus homólogas, cuyos valores no superan en 
ninguna área geográfica el 50%.

Figura 2. Evolución de la tasa de ocupación por sexo, lugar de nacimiento y residencia en 
España, 2000-2021

Fuente: datos de la Encuesta de población activa 2000-2021 (INE).
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Otro punto importante que considerar es la influencia de los ciclos econó-
micos y cómo estos afectan a la tendencia de las tasas. Se aprecia que, en los 
años de crecimiento, las tasas de todos los grupos y en ambos sexos aumentan, 
mientras que disminuyen durante las etapas de crisis. Esta caída es de mayor 
severidad en el caso de los hombres, ya que la crisis destruyó un mayor núme-
ro de empleos en sectores masculinizados. Con la recuperación, observada a 
partir del año 2014, todas las tasas comienzan a mostrar cierto crecimiento, 
aunque sin alcanzar las iniciales previas a la crisis. 

Observamos, al mismo tiempo, como la recesión golpeó con mayor intensi-
dad a la población foránea, ya que los españoles muestran descensos más suavi-
zados, mientras que las mujeres, con tasas inferiores, quedan estabilizadas. Por 
otro lado, los hombres inmigrados están más expuestos a los efectos negativos 
coyunturales, puesto que sus tasas sufren mayores caídas y mayores aumentos 
en el desempleo, quedando al final de la crisis igualados con las tasas femeninas 
entre los originarios de Latinoamérica, mientras que en el resto de los orígenes, 
aun teniendo en cuenta dichas disminuciones, los hombres muestran mayor 
ocupación que las mujeres. 

En cuanto a la estructura ocupacional del mercado de trabajo en España, esta 
sitúa a los africanos en una posición subordinada, no solo con respecto a los nati-
vos, sino también con el resto de inmigrados, incluso en periodos de estabilidad 
económica como el representado en la tabla 1, que recoge los porcentajes relativos 
a los años que comprenden la etapa de recuperación. El segmento secundario del 
mercado laboral, que incluye las ocupaciones menos cualificadas y elementales  
del sector servicios (trabajo doméstico, venta ambulante, trabajos de limpieza, etc.) 
ocupa al 38% de los hombres del Norte de África y al 43% de los subsaharia-
nos, frente al 18% de latinoamericanos. Solo los procedentes de la UE-15 tienen 
menos peso en estas ocupaciones que los nativos, con un porcentaje del 4%. 

Además, otros sectores de actividad, como la agricultura, la industria, la 
construcción y el transporte, también emplean a mayores proporciones de 
población inmigrada que nativa. La mayor antigüedad de algunos de los flujos 
africanos no ha servido para incentivar una mejora de su posición respecto al 
resto, ni para contrarrestar el trato preferente que la legislación española ha 
dado a la inmigración latinoamericana.

En el caso de las mujeres, la situación se ve agravada, ya que el 56,8% de 
las norteafricanas están ocupadas en algún empleo recogido en la categoría  
de «Ocupaciones elementales»1, el 42% y el 38,8% de las subsaharianas y 

1. En la EPA, la categoría «ocupaciones elementales» recoge empleados domésticos; personal 
de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares; limpiadores de vehículos, 
ventanas y personal de limpieza a mano; ayudantes de cocina; preparadores de comidas 
rápidas; vendedores callejeros; repartidores de publicidad; limpiabotas y otros trabajadores  
de oficios callejeros; ordenanzas; mozos de equipaje; repartidores a pie y afines; recogedo-
res de residuos; clasificadores de desechos; barrenderos y afines; peones agrícolas; peones 
ganaderos; peones agropecuarios; peones de la pesca, la acuicultura, forestales y de caza; 
peones de la construcción y de la minería; peones de las industrias manufactureras; peones 
del transporte; descargadores y afines, y reponedores.
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latinoamericanas, frente al 12,3% y el 9,9% de españolas y europeas, por lo 
que, entre las mujeres, a pesar de compartir el mismo patrón que los hombres, 
la brecha entre inmigradas y autóctonas (excepto las de la UE-15) es cada vez 
mayor. Esto puede ser explicado por la mejora en los niveles educativos de 
las españolas y su incorporación masiva al mercado laboral, que ha creado un 
nicho de oportunidades para las inmigradas en el servicio doméstico, la lim-
pieza del hogar y el cuidado de la población dependiente.

En la figura 3 se muestra la segregación ocupacional para las seis unidades 
territoriales consideradas en este trabajo. La segregación es generalmente más 
elevada entre las mujeres, a excepción de los europeos, donde esta relación 
no siempre se cumple. En general, los resultados masculinos se agrupan por 
debajo de los 50 puntos (en una escala de 0 a 100), aproximadamente, mien-
tras que los femeninos, a excepción de las europeas, se sitúan por encima de 
este umbral. 

Entre los hombres se observan comportamientos bastante diferenciados 
según el origen, mientras que ellas dibujan tendencias más parecidas en todos 
los grupos, quedando desmarcadas las europeas, mientras que las africanas y las 
latinoamericanas entrelazan sus líneas evolutivas o se aproximan. Sin embargo, 
los africanos, con mayores oscilaciones, muestran siempre valores más elevados 
que el resto de los inmigrados, siendo los europeos los que menor segregación 
ocupacional reportan, destacando el caso catalán e insular, donde presentan 
resultados similares a los de los latinoamericanos. 

Tabla 1. Porcentaje de empleados por ocupación y sexo. Grupos por lugar de nacimiento. España 2015-2020

Ocupaciones  
militares

Directores  
y gerentes

Técnicos  
y prof.  

científicos

Técnicos  
y prof. de 

apoyo

Empleados 
administrativos 

y de oficina

Trabajadores 
de servicios  

y ventas

Trabajadores 
agricultura, 

pesca y 
forestal

Artesanos y 
manufactureros

Operadores de 
instalaciones 
y montadores

Ocupaciones 
elementales N

Norte de África            

Hombres 0,1 1,2 2,3 2,5 1,5 20,7 5,2 19,3 9,1 38,0 11.741

Mujeres 0,0 1,2 4,0 2,3 3,6 26,3 0,4 2,7 2,7 56,8 4.666

África subsahariana           

Hombres 0,5 0,3 5,4 2,0 2,5 16,1 4,0 14,5 11,4 43,1 2.161

Mujeres 0,0 0,9 7,2 3,5 4,4 31,7 0,1 8,4 1,7 42,1 929

Latinoamérica            

Hombres 0,8 2,6 9,7 7,0 3,9 23,7 2,4 21,5 10,4 17,9 30.777

Mujeres 0,1 1,5 8,8 4,0 6,7 36,8 1,0 1,5 1,6 38,8 41.301

EU-15            

Hombres 0,3 9,7 22,3 16,6 6,0 15,7 1,8 15,3 7,8 4,5 12.214

Mujeres 0,0 6,3 24,7 13,1 16,5 26,7 0,4 1,4 1,0 9,9 10.563

España            

Hombres 1,0 5,4 15,7 13,2 6,8 15,7 3,6 18,5 12,3 7,7 691.304

Mujeres 0,1 3,1 24,9 9,8 16,6 27,9 1,1 1,9 2,2 12,3 597.402

Fuente: datos de la Encuesta de población activa (INE).
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En cuanto a la evolución temporal, los hombres africanos presentan un 
ligero empeoramiento de la segregación con el paso del tiempo, del mismo 
modo que sus homólogas, aunque estas presentan mayores oscilaciones. En 
el caso latinoamericano se aprecia un comportamiento estable, empezando y 

Figura 3. Índice de segregación ocupacional por sexo, lugar de residencia y nacimiento. 
España, 2000-2021

Fuente: datos de la Encuesta de población activa (INE).
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terminando con valores similares, con ligeros descensos en Madrid, Cataluña  
y Centro, mientras que en las tres regiones restantes aumentan. Y, por último, los 
europeos y las europeas presentan una evolución sostenida en el tiempo, donde 
inician y terminan el periodo evolutivo con prácticamente los mismos valores.

A diferencia del indicador residencial, y como era de esperar, la segregación 
ocupacional muestra mayor sensibilidad a la coyuntura económica. Los hom-
bres, hasta el inicio de la recesión, presentaban un comportamiento constante, 
con mayores oscilaciones en el caso africano, cuyos valores son superiores al 
resto de grupos. En 2008 se incrementan las variaciones, lo que produce una 
mayor distancia con el resto de los orígenes, puesto que empeoran su situación 
precedente, mientras que latinoamericanos y europeos consiguen disminuir sus 
niveles de segregación. Con la recuperación, los africanos muestran dos reco-
rridos distintos, o retoman su situación de partida o se posicionan en puntajes 
ligeramente superiores dependiendo del territorio. Sin embargo, la distancia 
respecto a los demás orígenes permanece. 

En cuanto a las mujeres, estas muestran mayor segregación que sus homó-
logos, destacando las africanas. Los resultados de las latinoamericanas son muy 
parecidos en todos los territorios analizados. A pesar de la cercanía entre valo-
res, con la crisis se amplían las distancias iniciales, ya sea por el descenso de la 
segregación entre latinoamericanas o por el aumento de las africanas, variación 
que podemos imputar al incremento de la participación en la actividad como 
«trabajadoras adicionales». Por otra parte, el comportamiento evolutivo de las 
europeas es más diferenciado y tiende a la baja, manteniendo o disminuyendo 
su segregación a lo largo del periodo estudiado.

4.3. El análisis de la asociación entre segregación ocupacional y residencial

En este subapartado se evalúa la asociación entre segregación ocupacional y 
residencial a partir del cálculo de los coeficientes de correlación de Pearson, 
empleando la agrupación de país de nacimiento, sexo y área geográfica de 
residencia, desde el año 2000 hasta el 2021.

El patrón de asociación entre ambas segregaciones nos indica, en primer 
lugar, que la correlación es más fuerte (valores entre 0,5 y 1) en el caso de las 
mujeres2, con independencia de su signo. Es el caso de las africanas del norte 
(–0,56), las latinoamericanas (–0,81) y europeas (0,76) en el Noreste, las lati-
noamericanas (–0,83) en Madrid y las europeas (0,88) en el Centro (tabla 2).

En cuanto a la dirección de la asociación, no se ha hallado un esquema 
generalizado en los casos significativos, ya que varía según el territorio, el ori-
gen y el sexo. No obstante, sí se puede apreciar una mayor inclinación hacia 
una relación inversa, ya que se han obtenido más correlaciones negativas que 
positivas, lo que indica que a medida que una segregación aumenta la otra dis-
minuye. Por ello, del estudio de su asociación se puede concluir que existe una 

2. Únicamente se consideran aquellos territorios donde la correlación es significativa para 
ambos sexos.



Silvia Gastón-Guiu; Segregación residencial y ocupacional de la 
Andreu Domingo; Jordi Bayona-i-Carrasco población africana en España en el siglo xxi

184 Documents d’Anàlisi Geogràfica 2024, vol. 70/2

relación variable según el territorio y las características demográficas del grupo 
poblacional analizado, destacando la mayor fortaleza en el caso femenino. La 
tendencia de los resultados es, mayoritariamente, inversa a excepción del Cen-
tro, donde todas las correlaciones significativas adquieren el signo positivo, y 
el origen con más coeficientes positivos, en general, es el europeo comunitario, 
lo que indica que ambas variables toman siempre la misma dirección, ya sea 
de aumento o disminución.

Si se realiza una observación más pormenorizada y complementaria se 
puede detectar que, en el caso donde se han obtenido relaciones correlativas 
inversas, en general, la tendencia del indicador residencial es estable y vira hacia 
su paulatina reducción, mientras que el que denota la ocupacional adquiere 

Tabla 2. Análisis de correlaciones de Pearson entre segregación ocupacional y residencial por lugar 
de nacimiento y sexo. Grupos territoriales 2000-2021

Hombres

 Cataluña C. Madrid Islas

 COR. SIG. R2 COR. SIG. R2 COR. SIG. R2

África del Norte –0,04 0,87 0 0,37 0,09 0,14 0,43 0,05 0,19

África Subsahariana –0,7 0 0,48 –0,35 0,11 0,12 –0,48 0,02 0,23

Latinoamérica 0,07 0,75 0,01 –0,6 0 0,36 0,18 0,43 0,03

UE–15 –0,34 0,12 0,12 –0,22 0,32 0,05 0,6 0 0,35

 Noreste Centro Sureste

 COR. SIG. R2 COR. SIG. R2 COR. SIG. R2

África del Norte –0,41 0,06 0,17 –0,13 0,57 0,02 –0,81 0 0,65

África Subsahariana 0,16 0,48 0,03 –0,01 0,95 0 –0,34 0,12 0,12

Latinoamérica –0,71 0 0,5 0,69 0 0,48 0,86 0 0,74

UE-15 0,64 0 0,41 0,51 0,02 0,26 –0,33 0,13 0,11

Mujeres

 Cataluña C. Madrid Islas

 COR. SIG. R2 COR. SIG. R2 COR. SIG. R2

África del Norte –0,21 0,35 0,04 0,34 0,12 0,12 –0,24 0,28 0,06

África Subsahariana 0,11 0,62 0,01 0,19 0,4 0,04 –0,27 0,23 0,07

Latinoamérica –0,5 0,02 0,25 –0,83 0 0,69 0,08 0,74 0,01

UE–15 0,34 0,12 0,12 –0,1 0,66 0,01 0,27 0,23 0,07

 Noreste Centro Sureste

 COR. SIG. R2 COR. SIG. R2 COR. SIG. R2

África del Norte –0,56 0,01 0,31 0,8 0 0,64 –0,19 0,4 0,04

África Subsahariana 0,02 0,94 0 0,54 0 0,3 –0,46 0,03 0,21

Latinoamérica –0,81 0 0,65 0,45 0,03 0,2 –0,45 0,03 0,21

UE-15 0,76 0 0,57 0,88 0 0,77 0,03 0,91 0

Fuente: datos de la Encuesta de población activa y del Padrón continuo (INE).
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un comportamiento variable, puesto que los incrementos y las disminuciones 
se suceden cíclicamente, lo cual podría estar motivado por la influencia de las 
distintas coyunturas económicas acontecidas entre los años 2000 y 2021. 

Según la agrupación geográfica analizada, esta variabilidad en la tendencia 
es más o menos severa, lo que podría ser síntoma del enfoque de sus economías 
productivas hacia ciertos sectores sobre otros, también observado si se realiza 
una lectura por origen, pues aquellos que son más proclives a insertarse en ocu-
paciones del sector secundario muestran mayor inestabilidad en el indicador 
ocupacional que los que pueden acceder a otro tipo de empleos. 

En el caso contrario, cuando se han identificado relaciones correlativas 
positivas se aprecia un recorrido evolutivo más lineal coincidente, con mayor o 
menor intensidad, en la disminución o el aumento de los valores segregativos, 
tanto residenciales como ocupacionales, siendo aplicable a ambos sexos. Sin 
embargo, entre las mujeres, las relaciones correlativas de ambos tipos quedan 
mejor representadas, debido a que, cuando se obtiene una relación positiva 
donde ambas segregaciones disminuyen, se observa de manera más clara esa 
dirección que entre los hombres. Del mismo modo ocurre cuando se halla 
una fuerza inversa donde el indicador ocupacional aumenta, mientras que el 
residencial disminuye. 

En suma, este análisis, de carácter exploratorio y como paso previo para 
el futuro desarrollo de un estudio más complejo capaz de arrojar luz sobre la 
influencia de una segregación  sobre la otra ha demostrado la existencia de 
asociación entre los dos tipos de segregación en la mayoría de los casos, ya sea 
positiva o negativa, pero no permite concluir en términos de causalidad, ade-
más de asumir que las relaciones halladas o la ausencia de ellas podrían variar 
si, en vez de calcular un modelo de correlación de orden cero, se hubieran 
recogido —lo que excede a los objetivos de la presente investigación— otras 
variables en la ecuación, como los cambios en la estructura ocupacional, así 
como los efectos composicionales de los flujos migratorios, el momento en el 
que se producen los asentamientos o la coyuntura económica, que podrían estar 
sesgando e influyendo en los resultados, tal y como señalan Sabater y Galeano 
(2015), entre otras variables. 

5. Discusión y conclusiones

El objetivo de este estudio es trabajar los siguientes puntos para darles res-
puesta: 1) analizar la forma en la que se modifican los niveles de segregación 
residencial y ocupacional según el país de nacimiento y el sexo; 2) observar el 
grado de afección por parte de la coyuntura económica y de la crisis sanitaria, 
y, por último, 3) hallar la relación entre segregación ocupacional y residencial y 
su consistencia en términos de origen y sexo. 

Así pues, del análisis de la segregación residencial se ha observado que la 
tendencia compartida por todos los grupos poblacionales estudiados, en ambos 
sexos y en todas las agrupaciones geográficas analizadas, es hacia la disminu-
ción de la segregación con el paso del tiempo, resultados coincidentes con la 
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bibliografía disponible y con las dinámicas halladas en el Sur europeo, si se 
comparan los datos del año 2000 respecto a los del 2021, si bien se encuentran 
diferencias significativas según el origen, donde los africanos, en general, son 
los que mayores niveles de segregación reportan a lo largo de todo el periodo 
en contraposición a los latinoamericanos. Por su parte, las mujeres muestran 
niveles de segregación más elevados, aunque consiguen una reducción en los 
últimos años más notoria que la de los hombres.

Además, en contra de lo esperado, y a pesar de que en las etapas de crisis 
aumenta la vulnerabilidad de la población inmigrada, se ha constatado que, 
cuando la coyuntura económica es recesiva, los grupos poblacionales anali-
zados no presentan alteraciones importantes en sus indicadores, a excepción 
de los europeos, puesto que la tendencia segregativa adquiere una dinámica 
sostenida y constante, a pesar de la caída de los flujos migratorios de entrada 
y la acti vación de los retornos, lo que, previsiblemente, hubiera afectado en 
una reducción significativa de los indicadores por su sensibilidad al tamaño 
poblacional. Sin embargo, se mantienen relativamente estables en puntajes 
intermedios. Por contra, en periodos de estabilidad económica, los indicado-
res de segregación son crecientes, como en las etapas de 2000-2007 y 2014-
2019, lo que podría relacionarse con la entrada de nuevos migrantes. Por 
último, en cuanto a los efectos de la COVID-19 sobre el ID, no se aprecian 
influencias reseñables.

En el estudio de la segregación ocupacional se ha constatado su mayor 
sensibilidad respecto a las diferentes coyunturas económicas, así como la posi-
ción subalterna de los inmigrados en el mercado laboral español, al quedar 
concentrados en las ocupaciones elementales, sobre todo el sector femenino. 
Además, la segregación es más elevada para las mujeres, excepto las europeas, 
lo que evidencia su situación más precaria en el mercado laboral español que 
la de los hombres por razón de sexo y origen.

Los índices de segregación también muestran diferentes comportamientos 
por origen, remarcando la posición más desventajada de los africanos, con 
peores resultados respecto al resto de inmigrados. A diferencia de lo que ocu-
rría con la segregación residencial, aquí, a medida que transcurre el tiempo, la 
situación ocupacional de los africanos de ambos sexos empeora. Los latinoame-
ricanos, en cambio y a pesar de las oscilaciones, mantienen los valores iniciales 
y, mientras que los hombres europeos también los mantienen, las mujeres 
consiguen reportar una mejoría en la mayor parte de los grupos territoriales. 

Por ello, en este caso, las etapas económicas ejercen mayor influencia sobre 
esta segregación y el grado de afección varía según el nicho de actividad que 
ocupa la población. Y es que en los años recesivos se aprecia un aumento de la 
segregación entre los africanos en general y los hombres europeos durante los 
primeros años, mientras que los latinoamericanos de ambos sexos la disminu-
yen. Además, durante la recuperación económica, entre los hombres de todos 
los orígenes se muestra una mejoría, manteniéndose la segregación entre los 
africanos del norte. Entre las mujeres, únicamente las africanas empeoran su 
posición en el mercado de trabajo español, lo que podría ser debido al retorno 
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a la inactividad o al desempleo por la reactivación de los niveles de actividad y 
ocupación masculina del mismo origen. 

Por tanto, se ha visto cómo el ID territorial, a medida que transcurre el 
tiempo, adopta una tendencia estable, sobre todo a partir de la crisis económi-
ca. No obstante, si se compara el primer año con el último, se puede apreciar 
una ligera disminución de los valores, mientras que el ID ocupacional, mucho 
más sensible al contexto económico, muestra una tendencia al empeoramiento 
a medida que la evolución temporal avanza. Como resultado, la inserción y/o la 
permanencia laboral está cada vez más concentrada en unas pocas ocupaciones, 
lo que impide una distribución ocupacional equitativa. En términos generales, 
los europeos comunitarios son los que mayor acceso a ocupaciones desempe-
ñadas tradicionalmente por nativos tienen, mientras que los africanos y los 
latinoamericanos (en menor medida) quedarían destinados a las ocupaciones 
más desprotegidas e inestables. 

El análisis comparativo entre ambos tipos de segregación indica la existencia 
de una relación entre ambas en la escala aquí analizada. Mayoritariamente, 
la fuerza correlativa es de naturaleza inversa, ya que se ha obtenido mayor 
cantidad de resultados con signo negativo y significación inferior a 0,05. Esto 
permite afirmar que, en esos casos, cuando uno de los indicadores toma una 
dirección, el otro adopta la tendencia contraria, mientras que cuando el signo 
es positivo ambos indicadores viran hacia la misma dirección. Por tanto, aquí 
se han obtenido tres patrones relacionales: 1) cuando la segregación residencial 
disminuye y la ocupacional aumenta; 2) cuando ambas aumentan, únicamente 
observado para los hombres, y, por último, 3) cuando las dos disminuyen. Es 
preciso matizar que una disminución en un indicador como el residencial no 
implica la igualdad total en la distribución territorial de los diferentes grupos 
poblacionales objeto de estudio, ya que el porcentaje de individuos de los gru-
pos minoritarios que tendrían que cambiar de lugar de residencia para alcanzar 
la igualdad sigue encontrándose en valores medios. 

En el primer caso, el indicador residencial, a medida que se suceden los 
años, disminuye si se toma de referencia el primer año de la observación. Sin 
embargo, el índice que denota la segregación ocupacional adquiere, a lo largo 
de la evolución, una tendencia variable que acaba por adoptar valores más 
elevados, puesto que está sujeto a la influencia de los efectos generados por 
las distintas coyunturas económicas. Aquí quedarían adscritos casos como los 
hombres africanos del norte en Cataluña y Sureste, los latinoamericanos en 
la Comunidad de Madrid, las mujeres del Norte de África en el Noreste o las 
latinoamericanas en Cataluña y la Comunidad de Madrid. 

El segundo patrón quedaría representado por los hombres del Norte de 
África en la agrupación geográfica de las Islas y el Noreste, mientras que, en el 
último caso, únicamente se produce en la zona Centro, ya que tanto hombres 
como mujeres de Latinoamérica y UE-15 acaban disminuyendo en 2021 sus 
resultados frente al punto inicial en el año 2000 en ambos indicadores, lo que 
podría estar relacionado con contextos caracterizados por la baja inmigración, 
pero también se podría justificar debido a que los sectores económicos predo-



Silvia Gastón-Guiu; Segregación residencial y ocupacional de la 
Andreu Domingo; Jordi Bayona-i-Carrasco población africana en España en el siglo xxi

188 Documents d’Anàlisi Geogràfica 2024, vol. 70/2

minantes, y donde se ocupa el grueso poblacional, en las comunidades autó-
nomas agrupadas en esta área, son el sector agrícola, industrial y servicios, en 
los que la población extranjera tiene cabida al mismo tiempo que los nativos. 

Si bien la intensidad, tanto del incremento de los resultados como de su 
reducción, depende del área geográfica analizada, del origen de la población y 
del sexo (por ejemplo, en el caso de las mujeres, los cambios en las tendencias 
son más marcados que entre los hombres), así mismo, los africanos en general 
presentan mayores oscilaciones a medida que se eleva la segregación residencial, 
y zonas como el Noreste o el Sureste reportan mayor estabilidad comportamen-
tal que Cataluña, la Comunidad de Madrid o las Islas. Este último hallazgo 
puede ser explicado o bien por cuestiones del tamaño muestral o bien porque la 
oferta sectorial es más amplia, lo que implica un distanciamiento entre nativos y 
extranjeros, que quedan concentrados en ocupaciones del segmento secundario 
debido a la configuración dual del mercado de trabajo o por la orientación de sus 
economías, que muestran mayor sensibilidad a los cambios del ciclo económico.

La población inmigrante, mayoritariamente, queda agrupada en los 
empleos del segmento secundario, donde los nativos no muestran apenas repre-
sentación. Esto genera nichos de actividad específicos en que la población 
inmigrada queda concentrada y aislada, con lo que se reduce la probabilidad 
de producirse movilidad ascendente hacia puestos de trabajo en los cuales la 
población nativa tiene mayor representación y disfruta de mejores condicio-
nes laborales. Además, las características de las ocupaciones adscritas a este 
segmento, como la temporalidad, la parcialidad o la inestabilidad contractual, 
se agravan en los ciclos económicos recesivos. Por otro lado, el incremento, a 
partir del año 2008, de la segregación ocupacional femenina entre las africanas 
vendría explicado por su mayor participación, como trabajadoras adicionales, 
cuando la ocupación de los hombres se ve amedrentada. Estos mayores niveles 
de segregación residencial y laboral acaban traduciendo el mayor prejuicio y 
la más elevada discriminación existente hacia esta población en España, como 
indican Cea d’Ancona y Valles (2021).

Caso aparte es el de la población europea comunitaria, cuya situación segre-
gativa, tanto residencial como ocupacional, responde, en parte, a una mayor 
categoría socioeconómica de los migrantes. Así, la segregación residencial se 
produce en espacios urbanos de mayor renta, con un acceso más amplio al 
parque inmobiliario con óptimas calidades y mejor dotados de infraestructu-
ras, mientras que la segregación ocupacional se debe a una mayor presencia 
en trabajos de nivel alto. Así, se asemejan más a la situación nativa que otros 
colectivos, encontrándose además menos afectados por las oscilaciones econó-
micas. Esto les confiere, también, menores valores segregativos.

En conclusión, en este trabajo queda corroborada la importancia del estu-
dio conjunto de ambas tipologías segregativas, tal y como apuntaron Duncan 
y Duncan (1955), puesto que se ha visto que presentan asociación y que, por 
tanto, no son dos fenómenos aislados, si bien presentan diferencias en cuanto a 
la intensidad de afección, según el origen y el sexo de los grupos analizados. Sin 
embargo, en futuras investigaciones sería pertinente complementar el análisis con 
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la introducción de otras variables que permitan observar el grado de influencia de 
cara a una explicación más concreta y causal de la relación entre ambos tipos  
de segregación y del comportamiento diferencial hallado en la presente.
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Anexo

Figura A1. Evolución de la tasa de paro por sexo, lugar de nacimiento y residencia en España

Fuente: datos de la Encuesta de población activa (INE).
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Abstract

Integrated Sustainable Urban Development Strategies (ISUDS) have become the approach 
adopted by Spain for the promotion of sustainable urban development co-financed by  
the ERDF during the period 2014-20. While previous research has mainly focused on the 
design stage of these policies, this study focuses on the implementation stage. Through 
document analysis and in-depth interviews with actors from the Spanish public administra-
tion, this study reveals a low rate of execution of the strategies and the challenges faced by 
local entities. This research aims to broaden our knowledge about ISUDS in Spain and to 
propose measures that could improve the implementation of future European programmes 
on urban sustainability.

Keywords: urban sustainability; EU urban policy; Integrated Sustainable Urban Develop-
ment Strategies (ISUDS); urban regeneration; sustainable urban development

Resum. Reptes en l’aplicació de les estratègies de desenvolupament urbà sostenible i integrat a 
Espanya durant el període 2014-2020

Les estratègies de desenvolupament urbà sostenible i integrat (EDUSI) han esdevingut 
l’enfocament adoptat per Espanya per a la promoció del desenvolupament urbà sostenible 
cofinançat pel FEDER durant el període 2014-2020. Les investigacions prèvies han posat 
atenció principalment en la fase de disseny d’aquestes polítiques; tot i això, aquest estudi se 
centra en les fases de gestió i implementació. A través de l’anàlisi documental i d’entrevistes 
en profunditat amb actors de l’Administració pública espanyola, aquest estudi revela un 
índex baix d’execució de les estratègies i els reptes a què s’enfronten les entitats locals. 
Aquesta investigació pretén ampliar el nostre coneixement sobre les EDUSI a Espanya 
i proposar mesures que puguin millorar la implementació de futurs programes europeus 
sobre sostenibilitat urbana.

Paraules clau: sostenibilitat urbana; política urbana de la UE; estratègies de desenvolu-
pament urbà sostenible i integrat (EDUSI); regeneració urbana; desenvolupament urbà 
sostenible
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Resumen. Retos en la implementación de las estrategias de desarrollo urbano sostenible e 
integrado en España durante el periodo 2014-2020

Las estrategias de desarrollo urbano sostenible e integrado (EDUSI) se han convertido en 
el enfoque adoptado por España para la promoción del desarrollo urbano sostenible cofi-
nanciado por el FEDER durante el periodo 2014-2020. Las investigaciones previas se han 
centrado principalmente en la fase de diseño de estas políticas; sin embargo, este estudio 
se centra en las fases de gestión e implementación. A través del análisis documental y de 
entrevistas en profundidad con agentes de la Administración pública española, este artí-
culo revela un bajo índice de ejecución de las estrategias y los retos a los que se enfrentan 
las entidades locales. Esta investigación pretende ampliar nuestro conocimiento sobre las 
EDUSI en España y proponer medidas que puedan mejorar la implementación de futuros 
programas europeos sobre sostenibilidad urbana.

Palabras clave: sostenibilidad urbana; política urbana de la UE; estrategias de desarrollo 
urbano sostenible e integrado (EDUSI); regeneración urbana; desarrollo urbano sostenible

Résumé. Défis liés à la mise en œuvre des stratégies intégrées de développement urbain durable 
en Espagne au cours de la période 2014-2020

Les stratégies intégrées de développement urbain durable (EDUSI) sont devenues l’approche 
adoptée par l’Espagne pour la promotion du développement urbain durable cofinancé par 
le FEDER au cours de la période 2014-2020. Les recherches antérieures s’étaient princi-
palement concentrées sur la phase de conception de ces politiques, alors que cette étude se 
concentre sur les phases de gestion et de mise en œuvre. Grâce à l’analyse de documents et 
à des entretiens approfondis avec des acteurs de l’administration publique espagnole, cette 
étude révèle un faible taux d’exécution des stratégies et les défis auxquels sont confrontées 
les entités locales. Cette recherche vise à élargir nos connaissances sur les stratégies intégrées 
de développement urbain durable en Espagne et à proposer des mesures susceptibles d’amé-
liorer la mise en œuvre des futurs programmes européens portant sur la durabilité urbaine.

Mots-clés : durabilité urbaine ; politique urbaine de l’UE ; stratégies intégrées de dévelop-
pement urbain durable ; régénération urbaine ; développement urbain durable

1. Introduction

In recent years, policies that promote sustainable urban development have 
gained momentum. Different institutions at all scales have taken part in this 
trend. The United Nations have addressed the increase in urban population 
and its challenges for the planet in recent Habitat conferences. In Europe, 

Summary

1. Introduction

2. From URBAN to ISUDS: Towards 
an integrated approach to urban 

sustainability in Spain

3. Data and methodology

4. Results

5. Discussion

6. Conclusions

Bibliographical references



Implementation challenges of Integrated Sustainable Urban  
Development Strategies in Spain during the period 2014-20 Ícaro Obeso Muñiz

Documents d’Anàlisi Geogràfica 2024, vol. 70/2 197

the urbanisation rate is over 75% (Pesaresi et al., 2016), making it one of the  
most urbanised continents in the world. Moreover, European cities are esti-
mated to generate 85% of GDP (European Commission, 2019). As a result, 
the European Union has developed different urban sustainability policies. The 
Conference of European Sustainable Cities and Towns held in Aalborg in 
1994 is a turning point in the introduction of these policies in Europe, as 
well as the European Spatial Development Strategy (European Commission, 
1999), which includes the so-called spatial approach that has paved the way 
for a succession of place-based policies in the following years (Barca, 2009; 
Mendez, 2013). In the programming period 2014-20, the promotion of sus-
tainable urban development was encouraged through funding for Integrated 
Sustainable Urban Development Strategies (ISUDS). 

The present study analyses the development of this programme in the Spa-
nish context, as problems in its implementation have been reported and there 
is the possibility that European funding may be lost due to missed deadlines. 
Moreover, even if the key principles of European Cohesion Policy for the 
period 2014-20 and the design of ISUDS are well established, less attention 
has been given to the implementation phase of these strategies, since previous 
research has mainly focused on the design stage. In this vein, this research 
aims to comprehend the challenges faced by public administrations in the 
implementation of the allocated funds, through document analysis and in-
depth interviews with actors from the local, regional and national adminis-
trations, and poses the following research questions: 1) What does the spatial 
distribution of the funding demonstrate?; 2) What percentage of the allocated 
funding has been implemented?; and 3) What reasons are behind that level of 
implementation?

For this purpose, this study is divided into the following sections: First, 
specialised academic literature on European urban policies is reviewed, drawing 
particular attention to strategic planning, sustainable urban development and 
integrated approach. This section also addresses the development process  
of ISUDS in Spain by elaborating on the governance models and structure of 
each strategy. Next, the data and methodology section provides details of the 
documents examined in this research and outlines the interview procedure. 
Then, the discussion section correlates the findings explained in the results 
section with specialised literature. Finally, the conclusion offers a set of recom-
mendations to enhance European urban policies.

2.  From URBAN to ISUDS: Towards an integrated approach to urban 
sustainability in Spain

Since its entry into the European Union in 1986, Spain has been incorpora-
ting European urban policies through different programmes. These include 
early experiences such as URBAN 1994-1999, URBAN II 2000-2006 and 
Iniciativa Urbana 2007-2013. The URBAN I Initiative was launched in 1994 
as a response to some of the challenges faced by European towns and cities 
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such as high unemployment, the risk of social exclusion and the deteriora-
tion of the built environment. The URBAN II initiative was concerned with 
the economic and social regeneration of cities and neighbourhoods in crisis 
and the promotion of sustainable urban development. The aim of Iniciativa 
Urbana 2007-2013 was the implementation of innovative urban regeneration 
strategies through an integrated approach that considered social, economic and 
environmental aspects in accordance with the principles and strategic orien-
tations of Community policies. In the same period, 2007-13, the European 
Union funded other local and urban development projects for municipalities 
with a population between 20,000 and 50,000 inhabitants that were not pro-
vincial capitals. These early experiences introduced a new integrated approach 
to urban regeneration policies and reveal the impact of Europeanisation in 
southern European member states such as Spain (Carpenter, 2013).

The programme of Integrated Sustainable Urban Development Strategies 
(ISUDS) corresponds to the period 2014-20 and is a comprehensive and sus-
tainable approach to economic, environmental, climatic, social and demogra-
phic challenges in urban areas, which aims at strengthening the role of cities in 
the Cohesion Policy (de Gregorio Hurtado, 2014, 2015; de Gregorio Hurtado 
and González Medina, 2017; González Medina, 2013; González Medina and 
Fedeli, 2015; González Medina and Huete García, 2018; Huete García et al., 
2016; Nasarre y de Goicoechea et al., 2017). These policies show, especially 
during the period 2014-20, that urban sustainability policies in Europe can 
be summarised as a set of actions and measures according to the principles of 
strategic planning, sustainable development theories and the promotion of an 
integrated approach. 

With regard to these principles, Hall and Tewdwr-Jones (2010) underline 
that, in the latter part of the 20th century and the beginning of the 21st, an 
increasing reliance on strategic planning forms that are not integrated within 
traditional planning instruments can be observed. In Spain, the White Paper 
on Sustainability for Urban Planning (Fariña Tojo and Naredo, 2010) is the 
reference report that provides guidelines for strategic action towards more sus-
tainable planning, proposing a set of essential recommendations for sustainable 
urbanism. Therefore, the concept of sustainable development can be used as an 
overarching framework to shift from short-term policies and narrow interests 
to a more holistic and inclusive activity that considers the cumulative impacts 
of local proximity, as well as the wider ecological and ethical implications of 
local choices (Berke, 2002). However, even if previous experiences of European 
urban policies have significantly encouraged a change of mentality for muni-
cipal corporations and different social agents, the regulatory framework for 
urban planning in Spain is still characterised by rigidity and lack of alignment 
with the guiding principles of European policies (Fariña Tojo and Naredo, 
2010; González Pérez, 2007). Yet other authors such as Pascual and García 
(2008) hold that these new urban policies reflect a profound reorientation 
of the approaches and priorities in public intervention strategies according 
to the principles and objectives of strategic planning, which has produced a 
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substantial change in urban planning, as González Medina and Huete García 
(2020) also point out. In a similar vein, these procedures are also considered to 
lead to a process of homogenisation of practices related to urban policies that 
become another instance of Europeanisation (Marshall, 2005; Hamedinger 
and Wolffhardt, 2010), which also has some implications for Spanish urban 
policies (de Gregorio Hurtado, 2021).

Since urban issues have various intertwined dimensions, it is generally assu-
med that sectoral approaches should be replaced by integrated strategies (Di 
Gaetano and Strom, 2003; Fioretti et al., 2020). The adoption of the Leipzig 
Charter in 2007 marked a significant turning point in the implementation of 
integrated approaches to urban development in Europe. In the Spanish con-
text, Alonso Ibáñez (2016) points to five key elements to identify an integrated 
urban policy: 

1) It adopts a transversal and multidirectional city strategy, aligning the diffe-
rent resources and sector policies.

2) It creates coordination platforms for cross-cutting vertical actions or multi-
level governance, as well as horizontal actions between stakeholders that 
enhance citizen participation.

3) It merges budgets from different levels of government.
4) It articulates and combines all periods (short, medium and long term) and 

spatial scales (region, city, neighbourhood).
5) It includes the social capital in a shared project, which is not limited to 

land classification, housing production and infrastructures development.

In this context, the role of structural funds and the European Regional 
Development Fund (ERDF) has been crucial. In the period 2014-20 each 
EU Member State received a minimum of 5% of the ERDF, to be invested in 
urban sustainability strategies; in Spain this amount was 8%. The second 
chapter of the ERDF regulation address specific provisions for the treatment of 
territorial features and includes, in Article 7, a statement regarding sustainable 
urban development. It states that urban sustainability actions shall be imple-
mented through integrated territorial investment (ITI), community-led local 
development (CLLD), a specific operational programme, or a specific priority 
axis, which is the approach that has been adopted by Spain. 

The funds are distributed according to two main criteria: the first is to 
support integrated strategies that tackle the economic, environmental, social 
and demographic challenges of urban areas; the second aims to undertake 
integrated territorial investment through a specific operational programme 
(European Parliament and Council of the European Union, 2013). The Spa-
nish operational programme, which the European Commission approved in 
2015, aimed to help the Spanish economy recover competitiveness through a 
more sustainable and resource-efficient model under four priorities: transition 
towards a low-carbon economy, sustainable transport, sustainable and integra-
ted urban development, and the improvement of water quality. Since then, 
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Spain has launched three public calls for applications, for which several cities 
have presented strategies. The first call was published in December 2016, the 
second in July 2017, and the third in December 2018.

In order to coordinate these urban development policies that receive fun-
ding from the EU, the Spanish Ministry of Transport, Mobility and Urban 
Agenda had previously created the Urban Initiatives Network [Red de Iniciati-
vas Urbanas], known by its Spanish acronym RIU. This body has published a 
reference guide advising municipalities on how to develop an integrated sus-
tainable urban development strategy (RIU, 2015). As a result, there is great 
homogeneity among the documents produced by different municipalities, since 
all of them have almost the same chapter structure.

As Figure 1 shows, the role of the spatial dimension in the design stage 
is essential, since the spatial delimitation of its scope of action is one of the 
requirements for obtaining financial support, as well as the provision of an 
integrated analysis in accordance with ESDP and ERDF regulations. The 
investment priorities and thematic objectives defined by each municipality 
have to be related to those listed in the ESDP, and the basis for the definition 
of projects included in the Action Plan. The ERDF supports eleven investment 
priorities, known as thematic objectives. Each integrated sustainable urban 
development strategy (ISUDS) must be based on these objectives. In addition, 
public participation is an ongoing element throughout the design and moni-
toring stages of the strategy, since one of the pillars of urban sustainability is 
the ability to achieve wide and durable consensus, involving citizens in the 
decision-making process. However, as Arnstein (1969) explains, not all of 
these processes effectively answer to citizen control, as it is rather frequent to 
find examples of tokenism, including surveys and consultations. Indeed, most 
of the municipalities implemented specific participation processes around the 
design of the strategies. In this vein, de Gregorio Hurtado (2021) highlights 
that the participation processes in Spain were mainly structured through sec-
toral workshops.

With regard to the structure of the reference guide for creating an inte-
grated sustainable urban development strategy (RIU, 2015), the first chapter 

Figure 1. Structure of urban development strategies

Source: Own composition from original in RIU Report (2015).
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is an integrated analysis of the defined area, which consists of an exhaustive 
study of several topics, mainly environmental, social, economic, territorial, etc. 
Yet, despite the integrated analysis announced, most of the strategies merely 
present a compilation of data and sectoral analyses. Only a few establish rela-
tionships between the topics and develop a properly integrated approach. The 
diagnoses follow the traditional form of SWOT analysis, and both the analy-
sis and the diagnosis are linked to the thematic objectives in two aspects: 
on the one hand, a horizontal integration that tries to avoid unlinked, isola-
ted or disconnected actions or sectoral policies; and, on the other, a vertical 
integration composed of a hierarchical structure to which all administrative 
levels contribute. Given the decentralised government structure of Spain, 
this vertical integration is crucial. The following chapter of the guide deals 
with the definition of the scope of action of the strategies. As a specific part  
of the municipality is targeted by the investment, the strategy must accurately 
define a locality in terms of location, area and boundary. Therefore, the 173 
selected strategies stick to the principles of place-based policies. This area can 
be drawn, i.e., represented spatially. Then the schedule and implementation 
stages are addressed in the subsequent chapters. Both are part of the Action 
Plan, which includes a timetable and detailed programme dates, actions, and 
the financial support needed. At the end, a set of indicators to monitor  
and assess the outcomes are established. 

In addition to this, urban areas eligible to submit ISUDS are defined in an 
Order1 of the Spanish Ministry of Finance and Public Administration, which 
establishes four types of urban area that can submit ISUDS:

1) For cities or functional urban areas of more than 100,000 inhabitants, the 
maximum aid to co-finance is 15m euros.

2) For cities or functional areas greater than 50,000 and fewer than 100,000 
inhabitants, the maximum aid to co-finance is 10m euros.

3) For cities or functional areas greater than 20,000 and fewer than 50,000 
inhabitants, the maximum aid to co-finance is 5m euros.

Therefore, different municipalities belonging to the same functional area 
are allowed to submit ISUDS.

In terms of governance, the operational programme of ISUDS in Spain 
involves a complex management structure (Figure 2). There is a managing 
authority, the General Directorate of European Funds, which is responsible 
to the Ministry of Finance and Public Administration. Then there are two 
intermediate bodies: the General Directorate of Urban Development, which 
supervises large municipalities; and another body that is subsidiary to the 
Ministry of Territorial Policy and oversees medium and small municipalities. 

1. Annex I of Order HAP/2427/2015, of 13 November, approving the conditions and the 
first call for the selection of Integrated Strategies of Urban Sustainable Development to be 
co-financed through the ERDF operational programme for sustainable growth 2014-2020.
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The municipalities, which are the key actors in the implementation of the 
strategies, are defined as light intermediate bodies. They are responsible for 
the selection of the operations to be co-funded. These are submitted by the 
Municipal Units and Departments, known as Implementation Units.

3. Data and methodology

This study employs qualitative research methods such as document analysis 
and in-depth interviews to analyse the geographical distribution and level of 
expenditure of the allocated funds. First, the STRAT-BOARD, the dataset 
that collects all the strategies implemented in the period 2014-20, and the 
Official State Gazette (BOE), in which the different calls for applications are 
issued, were consulted. The result of the initial call is published in provision 
9052 of BOE No. 239, published on 3 October 2016. Likewise, the outcome 
of the second call is published in provision 8814 of BOE No. 176, of 25 July 
2017, and finally, the strategies selected in the third call appear in provision 
17349 of BOE No. 304, of 18 December 2018. The 173 selected strategies 
are geolocated and a thematic map is created, which shows graduated symbols 
that vary in size depending on the amount of funding allocated.

The documentary analysis of the annual implementation reports published 
by the General Directorate for European Funds of the Ministry of Finance 

Figure 2. Governance of the management and implementation process of ISUDS in Spain

Source: Own elaboration.
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and Public Administration between 2019 and 2022 has been used to examine 
the level of expenditure of the allocated funds. These documents also contain 
information on the measures proposed for the implementation of the funds. 
To achieve a deeper understanding of the underlying reasons for the current 
low level of expenditure, twenty-five interviews were held in autumn 2021 
with politicians, technical staff and civil servants from the public administra-
tion at local, regional and national level. The interviewees were approached at 
meetings organised by the URBACT national point and scientific congresses 
and seminars, as well as contacted on the recommendation of other inter-
viewees. The interviews were semi-structured and conducted both in person 
and by telephone. The questions raised were related to the principles of inte-
grated sustainable urban development, the design stage of the strategy docu-
ment, the level of implementation, the degree of execution and the problems 
encountered:

— Q1. To what extent did the existence of a pre-existing strategy facilitate 
fundraising and implementation?

— Q2. Was the strategy document prepared using municipal resources or was 
it drawn up by external expert firms?

— Q3. What were the main problems encountered in the implementation of 
the strategy?

— Q4. Is an urban agenda being developed or planned?

The interviews were coded using an open-source qualitative data analy-
sis software tool (Rampin and Rampin, 2021). To organise the information 
gathered, the responses were classified into different groups according to the 
key challenges identified by van der Zwet et al. (2017), which are related to 
capacity, regulation and governance, as shown in table 1. This information 
is shown in Table 5 with varying shades of grey that show the relationship 
between the responses and the key challenges.

Table 1. Categorisation of the responses from the semi-structured interviews according to 
the Key Challenges identified by van der Zwet et al. (2017)

 Key Challenges / Questions Q1 Q2 Q3 Q4

KC1 – Capacity KC1.1 – Institution     

KC1.2 -Stakeholders     

KC1.3 Financial     

KC2 - Regulatory KC2.1 – Complexity     

KC2.2 - Domestic policy framework     

KC2.3 – Ambiguity     

KC3 - Governance KC3.1 – Communication     

KC3.2 - Decision making     

KC3.3 – Coordination     

Source: Own elaboration.
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4. Results

4.1. Geographical distribution of the allocated funds

According to STRAT-BOARD, there are 1,048 strategies in Europe. Con-
sidering the data compiled in 2016 by the National Institute of Statistics on 
the Population Gazetteer (INE, 2016), there were 400 municipalities in Spain 
with more than 20,000 inhabitants, and 173 of these have received European 
funding for sustainable urban development. Thus, approximately 43% of the 
eligible municipalities have obtained this funding. Following the three groups 
of cities defined according to the eligibility criteria, the selected strategies are 
summarised in Table 2.

Figure 3. Co-financing rate applied in Spain in the ISUDS process

Source: Own elaboration.

Table 2. Selected ISUDS by municipalities grouped according to their population

Population (inhabitants) Municipalities Selected ISUDS % Selected

> 100,000 62 44 71%

50,000–100,000 83 47 57%

20,000–50,000 255 81 32%

Source: Own elaboration based on data from the Population Gazetteer and the different ISUDS calls for 
proposals.
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Figure 3 shows regional divergence in the rate of co-financing provided 
by the EU, according to the criteria of the Cohesion Policy. Thus 80% of 
co-financing corresponds to Autonomous (or NUTS2) Regions whose GDP 
per capita is less than 75% of the EU average: Andalusia, Castilla-La Mancha, 
Extremadura and Galicia. Asturias and Murcia are also included in this group 
as phasing-out regions in 2007-13, while the Canary Islands sees its rate of 
co-financing increased to 85%. The most developed regions and the Autono-
mous Regions considered in the phasing-in group during the former period 
of cohesion policies had a rate of co-financing of 50%.

Funding was distributed through open calls, and the ISUDS were selected 
in a similar way to other Member States such as Portugal, France, Italy or 
Germany (van der Zwet et. al, 2017). The first call was launched in November 
2015 and ended in December 2016. 83 strategies were approved and slightly 
more than 52% of the funding was allocated. The resolution of the second 
call was published in July 2017, when 40 cities obtained funding, accounting 
for 21.9% of the resources. The third and last call opened in September 2017 
and 50 strategies were selected.

The geographical distribution of the allocated funding is shown in Figu-
re 4. The map illustrates a clear dichotomy between regions, owing to the 
eligibility criteria and rates of co-financing. Cantabria, the Basque Country, 
Navarre, La Rioja and Aragon have received less funding as they are some 

Table 3. Total amount of funds allocated, classified by Autonomous Region and public call

 1st Call 2nd Call 3rd Call Total

Autonomous Region Strategies Million € Strategies Million € Strategies Million € Strategies Million €

Andalusia 24 239,976,552 15 104,296,975 22 189,315,061 61 533,588,588

Aragon 2 8,888,000     2 8,888,000

Asturias 2 14,999,705 1 10,308,120 1 5,044,729 4 30,352,554

Cantabria 1 3,891,000   1 2,976,643 2 6,867,643

Castilla-La Mancha 5 43,984,000 3 19,078,341 7 44,395,985 15 107,458,326

Castile and León 3 24,450,000 1 14,068,685 1 5,018,438 5 43,537,123

Catalonia 2 30,000,000 2 17,555,778   4 47,555,778

Valencia 10 83,030,999 5 35,584,770 5 28,972,043 20 147,587,812

Extremadura 5 50,000,000 3 20,000,000 4 14,469,550 12 84,469,550

Galicia 12 83,137,999 4 35,000,000   16 118,137,999

Balearic Islands 1 12,710,000   1 7,965,000 2 20,675,000

Canary Islands 5 48,855,494 3 22,130,721 3 29,998,476 11 100,984,691

La Rioja   1 1,961,815 1 1,807,959 2 3,769,774

Madrid 6 30,463,201 1 3,428,176   7 33,891,377

Murcia 3 24,999,134 1 14,070,973 4 22,385,925 8 61,456,032

Navarre 1 2,663,000     1 2,663,000

Basque Country 1 9,289,000     1 9,289,000

Total general 83 711,338,084 40 297,484,354 50 352,349,809 173 1,361,172,247

Source: Own elaboration based on the data of the three calls for proposals.
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of the most developed European regions, according to the criteria stablished  
by the Cohesion Policy. Thus, the allocation of funding has focused on Medi-
terranean regions such as Andalusia, Murcia, Valencia and Catalonia. Other 
regions that have benefited from European funding are the Canary Islands and 
Extremadura, as well as Galicia and Asturias in the northwest.

The map demonstrates how the first call prioritised the strategies submitted 
by the most populous cities: Barcelona, Valencia, Seville, Málaga, Murcia, 
Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria, Bilbao, Córdoba and Vigo. 
All of them obtained the maximum funding available. Yet, the fact that differ-
ent municipalities are allowed to submit ISUDS and access financing together 
as functional urban areas is another important new feature of this urban pol-
icy. Functional urban areas are understood as metropolitan areas or conurba-
tions formed by several municipalities. In the eligibility criteria, these areas are 
defined as follows: groups of municipalities of more than 20,000 inhabitants 
each, areas made of a central municipality of over 20,000 inhabitants and 
surrounding town councils under this range of population, and conurbations 
formed by local authorities with a population of more than 20,000.

In the first call, seven applications from functional areas were selected. In 
the second call, only Hellín (Albacete) benefited from European aid, and, fina-
lly, in the last call, the functional areas of Granada, Plasencia, Huelva, Tene-

Figura 4. Geographical distribution of allocated funds by city, and classified by public calls

Source: Own elaboration based on the data of the three calls for proposals.
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rife, Almería, Badajoz Camas and Bormujos (Seville) were chosen. Therefore, 
there is a clear predominance of strategies presented by single municipalities. 
Moreover, when joint strategies have been presented, they have been promoted 
by the regional administration, i.e., provincial councils and governments of 
the Autonomous Communities. 

The efforts made by small and medium-sized municipal corporations are 
also worth noting, especially those with a population of fewer than 25,000 
inhabitants. This group includes 26 municipalities. Despite their small popu-
lation and size, these towns have a significant functional role for territorial 
cohesion in Spain, as they build a link between remote rural areas and major 
city networks and infrastructures; particularly those located in very sparsely 
populated territories – the so-called España Vacía or empty Spain (del Molino, 
2016).

4.2. Insights about low expenditure derived from annual implementation reports

The 2022 annual implementation report delivered by the General Directorate 
for European Funds (GDEF, 2022), which is responsible to the Ministry of 
Finance and Public Administration, states that the level of expenditure of the 
allocated funds is still very low. The least developed regions have declared 
having spent 10% of the programmed amount, transition regions have repor-
ted spending 12.2%, and the most developed regions 15.08% of the total 
funding. As Table 4 shows, according to the information collected from the 
different annual reports, the percentage of implemented actions declared by 
the beneficiaries is still very low.

The reports are also meant to include some of the measures taken to pre-
vent the loss of funds. The different annual reports consulted, i.e. 2019, 2020, 
2021 and 2022, include a section that details the issues that affect program-
me performance, and both the 2019 and 2020 reports explain the measu-
res that have been taken in compliance with Article 50(2) of EU Regulation 
1303/2013. In this sense, while in the 2019 report there is no mention of the 
urban axis (axis 12), the following annual report remarks on the low imple-
mentation of the strategies in all regions (GDEF, 2020: 339). As a result, it 
is stated that coordination between intermediate bodies and local entities has 
intensified in order to shorten deadlines for the certification of expenditure 
(GDEF, 2020: 341). The 2021 report reiterates the low implementation rate 

Table 4. Percentage of expenditure executed and declared by types of region

% of expenditure executed and declared

Region Total (€) Co-financing rate 2019 2020 2021 2022

Less developed 101,483,252 80% 1.90% 2,49% 4.55% 10%

Transition 958,631,554 80.60% 1.79% 4.33% 8.26% 12.20%

More developed 806,313,710 56.65% 2.16% 6.28% 10.27% 15.08%

Source: GDEF (2019: 124; 2020: 139; 2021: 148; 2022: 149).
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of axis 12 and the expectation that the absorption of funds will be incomple-
te at the end of the period (GDEF, 2021: 374). Yet, there is no mention of 
possible measures that could be taken to solve this problem. Finally, the latest 
annual report available, from the year 2022, recognises the problem of imple-
mentation of axis 12, whose allocated funds are not expected to be absorbed 
by the time of closure, as stated in GDEF (2022: 373). Nevertheless, as in the 
2021 report, no remedial measures are suggested.

In fact, it should be considered that the implementation of these funds 
depends on strict deadlines. The regulations governing these strategies make 
it difficult to act flexibly, since December 2023 has been set as the N+3 dead-
line for the completion of ERDF-funded projects, and there is no possibility 
of extension according to decommitment policy. Therefore, the information 
gathered in the different annual reports shows that the risk of losing European 
funding for urban sustainable development is very high, particularly in some 
of the municipalities.

4.3. Challenges for executing expenditure related to ISUDS

The low percentage of expenditure reveals a dysfunction between the success 
in allocating funds and their actual implementation by local authorities. In 
order to learn about the challenges faced by municipalities when executing 
strategies, semi-structured interviews with actors from the local, regional and 
national administrations were carried out. 

The data in Table 5 is organised based on the outcomes of the text analysis 
from the interview transcripts. The correlation between the responses and the 
key challenges is indicated by varying intensities of the same colour. A lighter 
shade is used when fewer than 25% of the answers relate to one of these key 
challenges, while a darker shade shows that between 75% and 100% of the 
answers refer to them. Table 5 reveals that the most common answers are rela-
ted to the complexity and ambiguity of the calls for proposals, coordination 
problems, and issues derived from the domestic political framework.

Table 5. Answers from semi-structured interviews grouped by Key Challenges

 Key Challenges / Questions Q1 Q2 Q3 Q4

KC1 – Capacity KC1.1 – Institution     

KC1.2 -Stakeholders     

KC1.3 Financial     

KC2 - Regulatory KC2.1 – Complexity     

KC2.2 - Domestic policy framework     

KC2.3 – Ambiguity     

KC3 - Governance KC3.1 – Communication     

KC3.2 - Decision making     

KC3.3 – Coordination     

Source: Own elaboration.
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Most local actors responded to the first and second questions that the 
strategy document had been prepared by external expert companies. Some 
respondents indicated that no previous strategy document was available and 
that it was made ad hoc for the call. Thus, the absence of previous experience 
in strategic planning was a common element in the different interviews. Only 
large municipalities, where there are greater human and financial resources 
and which had previously worked with European calls, have experience in the 
production of strategic documents. Yet even when the strategy document had 
been developed by staff of the municipalities, the interviewees emphasised that 
it had been a great effort by a small group of people.

Particularly rich and diverse were the responses to the third question, about 
the problems encountered. Most of the interviewees highlighted the lack of 
human resources in municipalities to implement the funds. This lack of human 
resources is not unique to local councils, but also affects the Ministry, where 
there is not enough staff to undertake all the tasks involved in monitoring the 
funding. Other difficulties identified were the bureaucratic rigidity of the call 
for applications, the inefficiency and administrative overload generated by the 
governance scheme, the large number of thematic objectives in comparison 
with previous calls or the fact that technical staff did not have experience 
handling indicators.

The governance scheme distinguishes between Light Intermediary Bodies 
and implementation units, both within the municipality. Theoretically, this 
framework allows different departments to show interest in the projects of the 
strategy document they would like to develop. However, this approach has 
not been reflected in practice despite having been carried out according to the 
regulations. In local councils, especially in the smallest ones, it is usual that an 
operation is assigned to a specific department without competition between 
the different areas; that is, it is already known from the beginning which 
department is going to address each project. Yet carrying out this governance 
scheme has increased bureaucracy. 

Another aspect that has had a significant impact on the implementation of 
ISUDS were the 2019 Spanish local elections and the paralysis experienced in 
the second quarter of 2020 due to COVID-19. Regarding municipal elections, 
several municipal governments changed, and so did their political composition 
and goals. Another widespread problem stems from rising prices in the cons-
truction sector, which has meant that some of the approved tenders have not 
found companies interested in carrying them out, and this has led to delays. 
As a result, some strategies have been abandoned or reformulated, making it 
difficult to meet the deadlines. 

The last question addresses the existence of a future urban agenda, to check 
the degree of Europeanisation of integrated strategic planning paradigms. In 
order to encourage this approach to planning, the Spanish government has 
designed the Spanish Urban Agenda, which is a strategic document that guides 
the development of urban sustainability policies in municipalities. This strategy 
offers and deploys a toolbox for municipalities interested in its implementation 
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to develop their own action plans. Yet, the results show a low uptake of this 
approach, focusing mainly on governance issues such as administrative coor-
dination and decision-making capacity.

5. Discussion

EU Cohesion Policy has played a key role in promoting ISUDS (Mendez et 
al., 2021). The high level of financial support and the number of strategies 
designed align Spain with other European countries such as Portugal, France, 
Italy and Germany, as they have all followed a similar process of management 
of funds for sustainable urban development (van der Zwet et al., 2017). 

The data collected from the three calls of applications in Spain show that 
ISUDS are distributed among large, medium size and small municipalities, 
which differs significantly from the European Commission’s proposal that, as 
Mendez et al. (2021) pointed out, sought to concentrate funding in larger cit-
ies. Furthermore, there are also discrepancies in terms of the mechanism used, 
with integrated territorial investments (ITI) being preferred by the Commis-
sion as they are considered to be particularly relevant for the implementation of 
ISUDS (Domorenok, 2017; Mendez et al., 2021). The disperse geographical 
distribution of ISUDS in Spain demonstrates that the institutional capacity 
of authorities and local institutions is crucial, as González Medina and Huete 
García (2020) argue. In this vein, Huete García et al. (2023) point out that 
urban strategies for single cities, with centralised management and supported 
by only one fund, are less integrative than those that obtain funding from var-
ious sources, are planned for several municipalities, and have a decentralised 
governance scheme. Both aspects highlight the weakness of European influence 
in the strategy implementation process. In addition, the present study reveals 
that the number of strategies designed by co-operation between municipalities 
or for functional areas is low. 

In general terms, the design of the strategies covers key issues of sustainable 
urban development. The strategies have a place-based approach, and include 
stakeholders and monitoring indicators according to the methodology devised 
by Medeiros and van der Zwet (2020). Likewise, ISUDS policies have sim-
ilar thematic objectives and show a sort of trickle-down Europeanisation of 
urban policies in the different Member States (Carpenter et al, 2020). Yet, the 
improvement of institutional capacity which was intended by these strategies 
is notably limited, since the strategy design phase has mostly been carried out 
by external expert firms. Regarding the role of consultancy firms, it is worth 
mentioning that, on the one hand, companies were created specifically for this 
purpose and, on the other, the large consultancy firms in the country offered 
municipalities tailor-made strategies for the calls and therefore without a real 
strategic approach. Likewise, many municipalities have hired communication 
and project management experts whose contracts are limited to the duration of 
the implementation phase of the ISUDS. This leads to a temporary improve-
ment of institutional capacity, yet prevents permanent staff who continue 
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performing their daily tasks from acquiring sufficient knowledge about inte-
grated sustainable urban planning. Thus, this is related to a low development 
of institutional capacity, as no transformations are incorporated in the vision, 
organisation and functioning of local administrations, since the focus is mainly 
on fundraising (Navarro et al., 2022). Likewise, the implementation of Euro-
pean urban programmes is higher in cases where there is previous experience 
(Casado Maestre et al., 2018). As Peris and Bosch (2020) suggest, to achieve 
urban sustainability transformations, the incorporation of innovations in terms 
of governance, processes, methodologies and organisation is needed. To some 
extent, these deficiencies are some of the challenges that the Spanish Urban 
Agenda aims to address, providing a roadmap for municipalities to define a 
long-term action plan (de Gregorio Hurtado and González Medina, 2020).

Thus, the data collected and the interviews carried out in this study show 
that Spanish cities are still facing major limitations when implementing strate-
gies. Some of these constraints are related to those pointed out by de Gregorio 
Hurtado (2017): lack of a multi-level framework for urban regeneration, the 
inertia of sectoral approaches, and the obstacles to develop real participation 
processes. These challenges are a distinctive feature of southern European 
countries that reinforce north-south differences (Chorianopoulos, 2002). The 
research findings of the present study are also in line with the challenges iden-
tified by Domorenok (2017: 228) in Italy, such as the limited capacity of local 
bodies to handle increased financial and operational responsibilities due to a lack 
of expertise and resources, limited representativeness and operational capacity of 
local partnerships, political interference and urban rivalry between larger and 
smaller cities, and possible tensions between local and central administrations 
due to the delegation of responsibilities. As Chamusca (2023) points out in 
the case of Portugal, it has become clear that the governmental structure is too 
centralised, excessive local competition in terms of funding makes the process 
more complex, and the concepts are applied more in theory than in practice. In 
addition, Davies and Blanco (2017) suggest that these difficulties are linked to 
the austerity measures introduced in 2007 and tightened in 2013, which have 
reduced the number of public employees in Spanish municipalities. Indeed, this 
is a common situation in southern Europe (Medir et al., 2017). In this vein, 
the effectiveness and efficiency of strategies can be undermined where existing 
capacities are limited (van der Zwet and Ferry, 2019). As such, diminished 
public administrations and weak financial capacity at municipal level make it 
difficult to meet the deadlines and objectives posed by the managing authority. 

6. Conclusions

The present study has aimed to shed light on the implementation of Integrated 
Sustainable Urban Development Strategies (ISUDS) in Spain during the period 
2014-20, since previous research has mainly focused on the design stage of these 
strategies. This research has demonstrated that the strategy documents analysed 
adopt, at least from a theoretical perspective, the general principles of an inte-
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grated approach, strategic planning and sustainable urban development. Yet, 
despite the amount of funds allocated and the fact that 173 Spanish cities have 
been selected in three competitive calls for proposals, the rate of implementation 
of these strategies is extremely low, and so is the impact of the strategies. As a 
result, many cities risk losing a large part of the allocated European funds. In 
spite of the efforts made by the local authorities and the huge task of coordi-
nation carried out by the national administrations, the percentage of selected 
operations funded is far from meeting the deadlines and objectives planned.

Thus, the implementation of the funds evidences serious structural weak-
nesses in local administrations, as revealed by the interviews carried out in 
this study. The main problems faced by the municipalities in the execution 
of the strategies are lack of human resources, administrative burden and tight 
deadlines. These problems have been classified according to three key cha-
llenges: capacity, regulations and governance. In terms of capacity, the collec-
ted answers focus on the administrative burden, lack of previous experience  
and tight deadlines. As to regulations, local actors highlight the complexity of 
dealing with intermediate bodies and to the lack of guidelines. In this context, 
they also point out the ambiguity in the correspondence between objectives 
and operations. Finally, the problems of governance at municipal level are 
related to the processes of decision-making and coordination. 

As a result, the analysis carried out in the present study contributes to put-
ting forward some recommendations that could improve future European pro-
grammes of urban sustainability in Spain. Firstly, it would be useful to reinforce 
the analysis and reflections with practical experiences in which dysfunctionalities 
can be observed. In fact, while the presentation of the best practices and good 
policies is widely adopted in the evaluation and monitoring of urban policies, 
less attention is given to cases of failures, problems and mistakes. Secondly, 
it is essential that long-term strategies are based on a broad consensus, since 
the 2019 local elections have revealed the weakness of these strategies, which 
have been abandoned or reformulated due to political changes. Thus, not only 
should the entire strategy be provided with cross-cutting citizen participation, 
but the achievement of stable and lasting consensus should also be encouraged, 
so that the implementation of the principles of sustainable urban development 
is not jeopardised. Thirdly, small and medium-sized cities require technical sup-
port and skilled human resources to access funding on equal terms, since having 
to manage an increased administrative burden may discourage the creation of 
ISUDS by small municipalities in the future. 
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Resum

La recerca en geografia s’ha centrat prioritàriament en l’espai públic, amb una absència 
d’estudis sobre les relacions de poder a l’escala domèstica. La llar és un espai primordial per 
construir la identitat, per això resulta clau posar-hi el focus per comprendre com operen les 
estructures socials de poder en la vida de les persones. Partint d’això, l’objectiu d’aquesta 
recerca és estudiar l’experiència de l’edat, el gènere i l’orientació sexual en diferents espais 
de casa per veure de quina manera es reprodueixen les relacions de poder quotidianament. 
A través d’una metodologia qualitativa, els Relief Maps, s’analitzen les experiències de 
vint-i-set joves LGBT+ de la comarca del Bages. Els resultats mostren com l’adultisme, el 
cissexisme i l’heterocentrisme operen configurant les vivències de les joves LGBT+ a casa. 
L’estudi destaca la centralitat dels espais domèstics en l’anàlisi de desigualtats socials.
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Resumen. Desafiar la norma en casa: experiencias y estrategias de jóvenes LGBT+ en el hogar 
familiar y en la propia casa en la comarca del Bages

La investigación en geografía se ha centrado prioritariamente en el espacio público, con 
una ausencia de estudios sobre las relaciones de poder a escala doméstica. El hogar es un 
espacio primordial para la construcción de la identidad, por lo tanto, resulta clave poner el 
foco en él para comprender cómo operan las estructuras sociales de poder en la vida de las 
personas. Partiendo de esto, el objetivo de la presente investigación es estudiar la experiencia 
de la edad, el género y la orientación sexual en diferentes espacios del hogar para ver de qué 
manera se reproducen las relaciones de poder cotidianamente. A través de una metodología 
cualitativa, los Relief Maps, se analizan las experiencias de veintisiete jóvenes LGBT+ de 
la comarca del Bages. Los resultados muestran cómo el adultismo, el cisexismo y el hete-
rocentrismo operan configurando las vivencias de los jóvenes LGBT+ en casa. El estudio 
destaca la centralidad de los espacios domésticos en el análisis de desigualdades sociales.

Palabras clave: orientación sexual; género; edad; adultismo; interseccionalidad

Résumé. Défier la norme à la maison : expériences et stratégies des jeunes LGBT+ dans le foyer 
familial et à son propre domicile

La recherche en géographie s’est principalement concentrée sur l’espace public avec une 
absence d’études sur les relations de pouvoir à l’échelle domestique. Le foyer est un espace 
fondamental pour la construction de l’identité, il est donc essentiel de le mettre au centre 
pour comprendre comment les structures sociales de pouvoir opèrent dans la vie des per-
sonnes. Partant de là, l’objectif de cette recherche est d’étudier l’expérience de l’âge, du 
genre et de l’orientation sexuelle dans différents espaces du foyer pour voir comment les 
relations de pouvoir se reproduisent quotidiennement. À travers une méthodologie qualita-
tive, les Relief Maps analysent les expériences de vingt-sept jeunes LGBT+ de la comarque 
du Bages. Les résultats montrent comment l’adultisme, le cissexisme et l’hétérocentrisme 
façonnent les expériences des jeunes LGBT+ à la maison. L’étude souligne la centralité des 
espaces domestiques dans l’étude des inégalités sociales.

Mots-clés : orientation sexuelle ; genre ; âge ; adultisme ; intersectionnalité

Abstract. Challenging the Norm at Home: Experiences and Strategies of LGBT+ Youth in the 
Family Home and their Own Residence

This research project in geography primarily focused on public space, with little study of 
power relations at a domestic level. The home is a fundamental space for identity construc-
tion, which is why it is crucial to focus on it to understand how social power structures 
operate in people’s lives. Based on this, the objective of this research is to study the experi-
ences of age, gender, and sexual orientation in different home spaces to see how power 
relations are reproduced on a daily basis. Using a qualitative methodology, the Relief Maps 
analyse the experiences of twenty-seven LGBT+ youths from the Bages region. The results 
show how adultism, cissexism, and heterocentrism shape the experiences of LGBT+ youth 
at home. The study emphasises the central focus on domestic spaces in the study of social 
inequalities.

Keywords: sexual orientation; gender; age; adultism; intersectionality
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1. Introducció

L’espai domèstic i els eixos identitaris, com el gènere, l’edat i l’orientació sexu-
al, es constitueixen mútuament (Johnston, 2019). Aquesta connexió entre la 
llar i la identitat està mediada per les normes socials i polítiques (Johnston, 
2019), com ara el poder adult sobre les joves o la pressió per complir amb les 
expectatives socials de gènere i l’heterosexualitat. La casa1 és un lloc clau per 
construir la identitat (Blunt i Dowling, 2006; Young, 2005) vinculada a la 
cisheteronorma2 i al concepte de família nuclear (Pilkey et al., 2017; Johnston, 
2019) i dissenyada per a aquesta (Blunt i Dowling, 2006). És un lloc on es 
barregen sentiments de pertinença i aïllament, intimitat i violència, desig i por, 
influenciat per significats, emocions, experiències i relacions socials (Blunt i 
Varley, 2004). 

L’àmbit de la geografia ha centrat la major part de la recerca en l’estudi 
dels espais públics. No obstant això, a partir dels anys 70, la geografia cultural 
i humanística comença a explorar les dones en l’espai privat i quotidià (Gar-
cia-Ramon, 1998). Tot i això, la recerca geogràfica no ha fixat prou l’atenció en 
la relació entre els llocs i les persones amb una identitat de gènere no normativa 
(Johnston, 2019). Fins fa pocs anys, la geografia havia dedicat una consideració 
escassa a la llar i els seus espais (Johnson, 2006). Específicament, l’estudi de les 
sexualitats encara és una àrea poc explorada (Santos, 2016) i la literatura que 
aborda la relació entre la joventut i la casa encara és limitada (Gorman-Mur-
ray, 2015). Aquest buit en la investigació geogràfica destaca la necessitat de 
comprendre més profundament com les estructures socials regulen i afecten la 
vida de les persones als espais quotidians. En articles anteriors hi he examinat 
les vivències i les discriminacions que experimenten les joves no heterosexuals 
en el si de la casa familiar al Bages (vegeu Pascual-Bordas i Rodó-Zárate, 2022). 
També he abordat com determinats espais de la llar, com ara el bany (vegeu 
Pascual-Bordas, 2023), funcionen com a llocs per construir i transgredir les 

1. En aquest article el terme casa s’utilitza per fer referència a l’habitatge i/o a la llar de manera 
àmplia.

2. La cisheteronorma és l’expectativa social que assumeix que les persones són cisgènere (tenen 
el mateix gènere que se’ls va assignar al néixer) i heterosexuals (tenen atracció amorosa i/o 
sexual cap a persones del seu gènere «oposat»). 

Sumari

1. Introducció

2. La llar i la intersecció entre edat, gènere 
i orientació sexual

3. Metodologia

4. El poder als espais de la casa

5. La interacció de l’adultisme  
i la cisheteronorma a la casa familiar

6. Trencar amb l’adultisme i 
la cisheteronorma a la casa pròpia

7. Conclusions

Referències bibliogràfiques



Desafiar la norma a casa: experiències i estratègies de joves  
Júlia Pascual-Bordas LGBT+ a la casa familiar i a la casa pròpia a la comarca del Bages

220 Documents d’Anàlisi Geogràfica 2024, vol. 70/2

normes sexuals i de gènere. Prenent això com a punt de partida, l’objectiu 
d’aquest estudi és conèixer les experiències i les estratègies de vint-i-set joves 
LGBT+3 de la comarca del Bages (vegeu la figura 1) a la casa familiar i a la 
casa on s’emancipen, d’ara endavant casa pròpia4. Les estratègies són pràctiques 
premeditades i amb intencionalitat que les joves decideixen dur a terme per tal 
d’adoptar o transgredir la cisheteronorma. En contraposició, les resistències són 
respostes esporàdiques, que emergeixen com a respostes a la pressió exercida per 
la cisheteronorma, sense ser necessàriament resultats d’eleccions deliberades. 
A través de preguntar a les joves com viuen la seva edat, el seu gènere i la seva 
orientació sexual en cinc espais diferents de cadascuna de les cases, la recerca 
pretén mostrar les desigualtats i les estratègies de les joves amb identitats de 
gènere i/o orientacions sexuals no normatives a l’espai domèstic. Mitjançant 
l’exploració i la comparació de les seves experiències en aquests dos habitatges, 
l’estudi mostra com la casa és un espai rellevant per comprendre estructures de 
poder com l’adultisme, el cissexisme5 i l’heteronorma; per la seva (re)producció 
i transformació.

3. Al llarg del text s’utilitzaran les sigles LGBT+ per fer referència a lesbianes, gais, bisexuals, 
trans i altres identitats de gènere i orientacions sexuals no normatives. Puntualment, les 
sigles canviaran quan es faci referència a un grup concret, per exemple, LGB per fer refe-
rència exclusivament a lesbianes, gais i bisexuals.

4. L’adjectiu pròpia fa referència a la casa on han escollit anar a viure després de la casa familiar. 
No implica la propietat de l’habitatge.

5. El cissexisme és el sistema social segons el qual totes les persones són, o han de ser, cisgènere, 
incloent-hi sistemes socials de privilegi per a les persones que són cisgènere i càstigs per a 
les que no ho són (Eisner, 2023).

Figura 1. Mapa del Bages

Font: imatge extreta de l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT): <https://www.idescat.cat/
emex/?id=07>.
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L’article comença amb una revisió de la bibliografia sobre la casa com un 
espai central en la construcció i l’expressió de la identitat i en els efectes que 
tenen les estructures socials en la vida de les joves LGBT+. Continua amb 
l’impacte emocional que provoca la resposta de la família envers la diversitat 
afectiva, sexual i/o de gènere de les joves i en com aquestes viuen experiències 
complexes resultants de la interacció d’opressions simultànies. En l’apartat  
de metodologia s’hi presenta el context geogràfic de la recerca, les tècniques de 
la recollida de dades, la selecció de les persones entrevistades i les caracterís-
tiques de les participants. L’article segueix amb la discussió sobre les experi-
ències de les joves LGBT+ a la casa familiar i la casa pròpia. En primer lloc, 
es presenta com les dinàmiques de poder basades en l’edat, el gènere i l’ori-
entació sexual es tradueixen en l’ús i el control als espais de la casa familiar i 
com aquestes es dilueixen a la casa pròpia, mostrant com la casa representa un 
espai on es reprodueixen les estructures de poder que ens permet conèixer amb 
més profunditat el funcionament d’aquestes. En segon lloc, s’hi descriuen les 
dinàmiques adultistes i com aquestes imposen determinades normes de gènere 
i sexualitat a les joves dins la casa familiar. Per últim, es presenta com el domi-
ni cisheteronormatiu i el poder adult present a la casa familiar es transforma 
quan les joves marxen a la casa pròpia. L’article finalitza amb les conclusions 
principals dels resultats de la recerca i les contribucions d’aquesta.

2. La llar i la intersecció entre edat, gènere i orientació sexual

L’espai públic i l’espai privat s’han distingit com si fossin dues esferes indepen-
dents (Pateman, 1983). Tot i això, les relacions socials de poder estructuren 
l’esfera privada (Plummer, 2003) i viceversa. Els llocs i les experiències que 
s’hi donen no són neutres, sinó que estan impregnats per la cisheteronorma, 
que genera malestar a les persones LGBT+ i reforça la relació asimètrica entre 
l’heterosexualitat i la resta d’expressions i identitats no normatives (Valenti-
ne, 1993). Rodó-Zarate i Baylina (2019) realitzen una revisió bibliogràfica 
sobre els principals treballs de les geografies de les sexualitats en els últims 
anys. Aquests subratllen el paper dels llocs en la configuració de la identi-
tat sexual i de gènere, així com en la seva construcció des d’una concepció 
hegemònica del gènere i la sexualitat, com passa, per exemple, en el cas de 
la casa. No obstant això, les persones LGBT+ desafien la concepció de la 
llar vinculada a l’heteronorma mitjançant pràctiques quotidianes a casa seva 
(Elwood, 2000; Gorman-Murray, 2006, 2012), com poden ser la transgressió 
de l’heteronorma, la construcció d’aliances entre elles o la visibilització de la 
seva identitat a través de la materialitat de la casa (vegeu Pascual-Bordas, en 
revisió). La casa i el barri poden ser espais de resiliència per a persones LGBT+, 
en els quals es poden expressar lliurement sense por de viure situacions de dis-
criminació. Malgrat això, per a les persones LGBT+ que conviuen amb famílies 
amb ideologies hegemòniques, la casa pot ser un espai d’aïllament, rebuig 
i violències (Valentine, 1993). Les famílies no sempre rebutgen la identitat 
dissident de les criatures i de les joves, de fet, pares i mares d’infants trans han 
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contribuït a fer-los visibles i a adquirir drets en el context de l’Estat espanyol 
(Langarita et al., 2023; Platero, 2014). Tot i això, la investigació mostra que 
la relació entre la joventut LGB i la seva família és complexa (D’Augelli et al., 
2006) i que la resposta de membres de la família a la identitat de gènere i/o a 
l’orientació no normativa de les joves LGB pot derivar en conflictes intrafa-
miliars (D’Augelli et al., 1998; Savin-Williams, 2001). Les reaccions de rebuig 
per part de les membres de la seva família té afectacions en l’autoestima i la 
confiança de les persones LGBT+ (Formby, 2011; Valentine et al., 2003). Per 
aquest motiu, investigar sobre el benestar de joves LGBT+ i la influència de 
la família pot proporcionar informació valuosa per intervenir en un camp poc 
explorat (Bouris et al., 2010; D’Augelli, 2005).

L’edat és un factor social que dona lloc a situacions particulars de desigualtat 
en el context d’una societat adultocentrada. Per aquesta raó, tal com exposen 
Hopkins i Pain (2007), aplicar una mirada interseccional als estudis sobre joves 
i discriminacions en pot enriquir la comprensió i l’abordatge de les experiències. 
En aquest estudi, la meva intenció és incorporar la perspectiva interseccional 
per comprendre la complexitat d’eixos d’opressió i privilegi que intervenen en 
les experiències de joves LGBT+ a casa. El terme interseccionalitat és introduït 
per Crenshaw (1989, 1991) per descriure la perspectiva que té en compte com 
diferents categories socials com ara la raça, el gènere i la classe social interactuen 
simultàniament provocant configuracions concretes d’opressió i de privilegi. 
Aquest concepte condueix a realitzar una interpretació més completa i complexa 
de les situacions de desigualtat, i això possibilita un enfocament que considera 
múltiples dimensions implicades en la discriminació. L’ús d’aquesta perspec-
tiva en els estudis de sexualitats permet explorar de quina manera unes altres 
categories socials intervenen en la discriminació (Taylor et al., 2010). En aquest 
estudi s’hi utilitza un enfocament de complexitat intracategòrica (McCall, 2005) 
que permet explorar com es combinen determinats eixos de desigualtat, en 
aquest cas, l’edat, el gènere i l’orientació sexual. Tot i que la recerca se centra 
principalment en aquestes tres categories, se’n tenen en compte unes altres que 
són socials, com ara la religió, la raça i l’etnicitat, la classe social, la diversitat 
funcional, la salut mental, el lloc de residència, la situació administrativa i les 
llengües principals per comprendre l’experiència de les participants.

3. Metodologia

Per tal d’assolir els objectius de la investigació, utilitzo una metodologia quali-
tativa que té en compte l’esfera geogràfica, psicològica i identitària, considerant 
els espais de la pròpia casa com a llocs en els quals es reprodueixen dinàmiques 
de poder derivades i sustentades per l’estructura social. D’aquesta manera, 
la recerca fa visible i aporta comprensió sobre la complexitat dels processos 
emocionals relacionats amb les desigualtats provocades per l’edat, el gènere 
i l’orientació sexual de joves LGBT+ a dins la casa familiar i la casa pròpia.

La investigació es contextualitza a la comarca del Bages, constituïda per una 
ciutat mitjana, Manresa, de 77.452 habitants, i altres municipis d’entre 179 
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i fins a 10.820 habitants (IDESCAT, 2022). El Bages se situa a la Catalunya 
Central, fora de l’àmbit metropolità de Barcelona. En l’àmbit de la geografia, 
hi ha una bibliografia escassa i poc visibilitzada sobre l’estudi de sexualitats a 
l’àmbit rural, en comparació amb l’àmbit urbà, des d’una perspectiva intersec-
cional (Garcia i González, 2019). Per aquest motiu, la present recerca pretén 
donar visibilitat a les experiències de les persones que han crescut i/o que 
viuen fora d’un àmbit metropolità, ja que la recerca sobre persones LGBT+ 
s’ha centrat principalment en l’estudi de grans ciutats (Langarita Adiego et al., 
2019; Myrdhal, 2013; Rodó-Zárate, 2022), i això contribueix a mantenir les 
experiències de les persones LGBT+ en ciutats petites o mitjanes i en les zones 
rurals invisibles (Langarita Adiego, 2020). 

La recollida de dades va tenir lloc entre juny de 2021 i febrer de 2022, 
període durant el qual es van aplicar restriccions relacionades amb la pandèmia 
de la covid-19, com ara el toc de queda i les limitacions de mobilitat entre regi-
ons, que van obligar les persones a romandre a casa seva. La recollida de dades 
consisteix en trobades individuals, la majoria de les quals es van dur a terme 
presencialment, mentre que dues es van realitzar mitjançant videotrucades, 
estructurades en tres parts: l’entrevista semiestructurada, els Relief Maps i el 
tancament. L’entrevista inclou preguntes sobre l’experiència de la identitat de 
gènere i l’orientació sexual al llarg de la vida i, particularment, a la casa familiar 
i la casa pròpia. Després, les participants omplen els Relief Maps, una eina 
que permet recollir, analitzar i visualitzar les dades des de la perspectiva inter-
seccional (Rodó-de-Zárate, 2013). Els Relief Maps permeten veure la relació 
entre tres dimensions: les estructures de poder (dimensió social), l’experiència 
viscuda i els efectes sobre les emocions (dimensió psicològica) i els espais físics 
quotidians (dimensió geogràfica). Les participants d’aquest estudi han omplert 
els Relief Maps mitjançant l’eina digital <https://www.reliefmaps.cat/ca/>. En 
el cas d’aquesta recerca, he pres l’edat, el gènere i l’orientació sexual com a 
eixos de la dimensió social per tal d’identificar la complexitat d’experiències 
que resulten de la intersecció d’aquests tres eixos en cinc espais de la casa fami-
liar i la casa pròpia: el rebedor, la sala d’estar, la cuina, el dormitori i el bany 
(vegeu-ne un exemple a la figura 2). L’elecció dels espais de la casa té a veure 
amb l’objectiu d’identificar les dinàmiques que poden tenir lloc en cadascun: 
el rebedor com un lloc de transició, com una frontera entre el que és públic  
i el que és privat (Rosselin, 1999) que pot aportar informació sobre la porositat 
de l’espai públic/privat; la sala d’estar com un espai de reunió i d’interacció 
entre persones que comparteixen habitatge; la cuina com un espai compartit i 
relacionat amb tasques de cura que no s’ha estudiat en profunditat en relació 
amb la dissidència sexual i de gènere, i el dormitori i el bany com a espais 
possiblement relacionats amb la intimitat. Preguntant a les participants sobre 
les seves experiències i reflexions específiques per a cadascun d’aquests espais 
de la casa, els Relief Maps permeten realitzar una comparació sistemàtica de 
les experiències, i contribueixen a dur a terme una anàlisi matisada dels espais 
domèstics, tenint en compte els diferents significats, experiències i resistències 
que es produeixen a cada espai, desafiant d’aquesta manera les perspectives 
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homogeneïtzadores de la casa. Els Relief Maps faciliten la connexió entre les 
dimensions emocional i espacial amb els eixos de discriminació. A través de 
preguntes específiques sobre cada espai domèstic, els Relief Maps guien les 
participants cap a un procés reflexiu que possibilita l’obtenció d’experiències 
més detallades i enriquidores en comparació amb les respostes més generals 
obtingudes mitjançant entrevistes. Les participants han omplert dos Relief 
Maps, un per a cadascuna de les cases estudiades. Els Relief Maps impulsen 
un procés reflexiu que permet que les persones identifiquin discriminacions 
quotidianes sovint normalitzades. Això pot tenir un impacte emocional en les 
participants relacionat amb la presa de consciència de les opressions i els pri-
vilegis. Per això reservava un espai de tancament perquè elles expressessin com 
se sentien durant la trobada. També proporcionava informació sobre els serveis 
públics d’atenció a la sexualitat de joves LGBT+ i les violències masclistes, així 
com contactes de col·lectius feministes i LGBT+.

Per tal d’arribar a les participants, vaig utilitzar un missatge de difusió que 
van distribuir el Servei d’Atenció Integral LGTBI del Bages i del municipi 
de Manresa, així com el col·lectiu LGBT+ de Manresa ‘l’Aldarull’ i altres 
col·lectius juvenils i persones concretes del territori. D’aquesta manera van 
contactar amb mi un total de vint-i-set persones d’entre 18 i 29 anys que 
s’identificaven com a LGBT o altres identitats i/o orientacions no norma-
tives que havien crescut o viscut a la comarca del Bages i que havien viscut 
un temps en una casa pròpia, emancipades de la casa familiar. Aquest últim 
requisit era necessari per poder comparar les experiències a la casa familiar 
i la casa pròpia i veure si hi havia diferències entre aquests dos habitatges.  
A la taula 1 hi apareixen els termes originals amb els quals s’identifiquen les 
participants.

Figura 2. Relief Map del Pau a la casa familiar

Font: elaboració pròpia.
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La casa familiar de les participants d’aquest estudi està constituïda per 
famílies heteronormatives formades per una mare i un pare, a vegades divor-
ciats, i sovint amb germanes i germans. La casa pròpia, generalment, és 
compartida amb altres joves LGBT+ o respectuoses amb la dissidència sexual 
i de gènere o amb parelles, i alguna de les participants viu sola. La mostra és 
semblant en algunes categories socials, com ara la raça o l’ètnia, la religió, 
la classe social, la llengua, la diversitat funcional i el nivell d’estudis. En 
relació amb la classe social, les participants s’identifiquen amb la mitjana o 
baixa, s’aprecien certes diferències en els recursos econòmics que tenen les 
joves, per exemple, en l’accés a serveis psicològics privats o en diferències 
materials de les cases on viuen. Les participants generalment viuen en pisos 
compartits entre quatre persones. A la comarca del Bages, la majoria d’ha-
bitatges tenen una mida d’entre 60 i 119 m2 (IDESCAT, 2011). Algunes 
participants són migrants o filles de migrants. Tot i tenir certa diversitat, 
la major part de les participants són persones blanques, no creients o atees, 
que parlen català i castellà. La dificultat per trobar diversitat de participants 
en relació amb la classe social i la raça o l’ètnia probablement té relació amb 
la meva posició de persona blanca de classe treballadora. Les participants 
han tingut accés i han completat estudis obligatoris i la majoria han cursat 
o estan cursant estudis superiors. En general, no tenen diversitat funcional, 
però algunes pateixen problemes de salut mental. Hi ha persones vincula-
des a moviments socials i d’altres que no. En relació amb el lloc d’origen i 
residència i amb la dimensió d’urbà o rural, hi ha diversitat de municipis 
del Bages i de ciutats de fora de la comarca on han marxat per emancipar-se: 
15 participants tenen la casa familiar en un poble o en una zona rural del 
Bages, i 12, a Manresa. En relació amb la casa pròpia, 12 s’han emancipat 
a Manresa; 8, a Barcelona; 4, en un poble o en una zona rural del Bages;  
1, a Lleida; 1, en un poble o en una zona rural fora de Catalunya, i 1, en 
una ciutat a l’estranger.

Taula 1. Identitat de gènere i orientació sexual per nombre de participants

Identitat de gènere Orientació sexual

11 dones cis

6 homes cis

2 homes trans

2 dones trans

2 mariques/marikas/maricons

1 no-binari trans masculí

1 home en qüestionament

1 no-binària

1 gènere fluid

8 bisexuals

5 gais

5 lesbianes

2 lesbianisme polític

2 mariques/maricons

1 no definida

1 pansexual

1 heterosexual

1 dona que li agraden les dones

1 homosexual

Font: elaboració pròpia.
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4. El poder als espais de la casa

L’adultisme és el sistema que sosté l’opressió del poder adult sobre joves i 
infants (Flasher, 1978). L’experiència de les joves a la casa familiar està tra-
vessada per l’adultisme, que atorga a les persones adultes poder i privilegis 
per sobre de les seves vides (Singh, 2013), la qual cosa provoca la jerarquit-
zació de les relacions entre adultes i infants o joves (Flasher, 1978). A més, 
l’espai domèstic, així com altres espais quotidians com ara el lloc de treball, 
els espais de socialització o l’espai públic, es configura basant-se en el domini 
heterosexual (Valentine, 1993). Així doncs, l’adultisme, el cissexisme i l’hete-
ronorma es combinen limitant les possibilitats d’autoidentificació i expressió 
de les joves LGBT+ (Hall, 2021). En conseqüència, l’adultisme té un impacte 
específicament negatiu en les joves LGBT+, ja que les adultes dominen l’espai 
domèstic on, generalment, promouen valors cissexistes i heterosexistes (Schro-
eder, 2012).

Les dinàmiques de desigualtat presents a la casa familiar en relació amb 
l’adultisme i la cisheteronorma es tradueixen en l’ús i el poder sobre els espais 
de la casa. Les joves tendeixen a viure els espais de la casa familiar de forma 
rígida i amb separacions clares entre les diferents habitacions. En els espais 
compartits amb altres membres de la família, com ara la sala d’estar, el rebedor 
o la cuina, les joves relaten més malestar. Per aquest motiu, en molts casos evi-
ten estar als espais compartits o es retiren als seus dormitoris. El Manu s’iden-
tifica com a marika, té 24 anys i diu això sobre la sala d’estar de la casa familiar: 
«L’espai és reduït al sofà, si som molts, soc jo qui marxo al dormitori. Són 
dinàmiques que tenim establertes a casa, jo mai m’he imposat». Com podem 
veure en el relat del Manu, hi ha una norma implícita que limita l’ús que pot 
fer de l’espai. L’adultisme provoca que els espais que habiten les joves siguin 
hostils per a les persones que qüestionen la cisheteronormativitat (Schroeder, 
2012) i això repercuteix en l’ocupació dels espais de la casa. El Rubèn, un home 
cis gai de 23 anys, té una experiència semblant: «no sentia que la sala d’estar 
fos un espai dedicat a mi, per tant, no hi passava temps». El poder desigual 
a la casa familiar contribueix al fet que les joves LGBT+ prefereixin estar als 
espais on troben més intimitat. Les joves senten més benestar als espais en els 
quals poden fer un ús individual, com ara el bany o el dormitori. Aquest últim 
s’han relacionat amb l’autonomia en estudis sobre noies adolescents (Hyams, 
2003). A més, la intimitat és la que permet que en aquests espais, on la mirada 
de mares i pares no hi és, les joves puguin experimentar més lliurement amb el 
seu gènere i la seva sexualitat (vegeu Pascual-Bordas, 2023). En conseqüència, 
al dormitori o al bany tenen lloc pràctiques que són invisibles a la resta d’espais 
de la casa familiar. La intimitat d’aquests espais genera sensacions de seguretat 
i control a les joves LGBT+, per exemple, la Gemma, una dona cis lesbiana de 
29 anys, descriu així el seu dormitori: «Quan vaig explicar als meus pares que 
m’agraden les noies, ho vaig fer dins el meu dormitori. Era el meu espai de con-
fidencialitat, on sentia que podia tenir més control». El poder que la Gemma 
té sobre el seu dormitori li va permetre compartir la seva orientació sexual amb 
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més control que en qualsevol altre lloc de la casa. Els espais domèstics com ara 
els dormitoris o els banys han estat considerats subjectius, no acadèmics, i han 
quedat desatesos en la recerca geogràfica (Longhurst, 2000). Tot i això, aporten 
informació rellevant per comprendre processos socials. La Sandra, una dona cis 
bisexual de 26 anys, explica que per a ella el dormitori: «És l’únic espai de casa 
que sento com que em puc expressar 100% com soc jo amb qui estigui». Per a 
ella, el dormitori «s’assembla al bany, tinc llibertat per poder mirar o fer el que 
sigui sense vergonya». El bany és l’espai de la casa on està permesa i justificada 
la solitud (Busch, 1999), això també passa amb el dormitori. Per això, aquests 
dos espais d’intimitat de la casa representen llocs on la pressió per complir les 
expectatives socials baixa, i això permet que es visquin amb més comoditat. La 
Laia, una dona cis lesbiana de 21 anys, defineix el dormitori com una «casa dins 
de casa», ja que és on ha pogut experimentar coses que no podien ser visibles 
en uns altres espais. Això també es trasllada a la llibertat en l’àmbit sexual. De 
fet, el dormitori i el bany de la casa familiar són molt rellevants per a la sexua-
litat de les joves. El Marc, un home cis gai de 25 anys, diu això sobre el bany: 
«Era un espai on anava a fantasiejar a nivell sexual, quan era més gran mirava 
pornografia perquè tenia la intimitat que en altres llocs no tenia». En aquest 
exemple hi podem veure com la sexualitat no heterosexual pot explorar-se en 
els espais més ocults a la mirada externa.

L’experiència als espais de la casa pròpia és diferent, ja que hi ha una clara 
diferència en la manera com les joves viuen la separació entre els espais. A la 
casa pròpia desapareix la divisió rígida dels espais, de manera que les joves 
LGBT+ tenen una experiència més contínua i global de la casa. Per exemple, 
l’Eva, una dona cis bisexual de 27 anys, diu: «Tinc molta més llibertat en 
comparació amb la casa familiar, estan molt més difuminats els espais a casa 
meva que a la casa familiar. La transició no és tan bèstia dels espais semiprivats 
de la casa als espais totalment privats».

A diferència de la casa familiar, on els espais d’intimitat solen ser en 
moments i habitacions específiques, la totalitat de la casa pròpia pot ser un 
espai d’intimitat compartida en la majoria d’experiències de les participants. La 
Laura, una dona cis lesbiana de 28 anys, expressa el contrast que sentia al bany 
de la casa familiar amb el que sent al bany de casa seva: «[…] ha passat a ser 
un lloc molt neutre en aquest aspecte, ja no és un lloc on amagar-te per plorar 
quan estàs trista, perquè tens llibertat per fer-ho on sigui». En aquest cas, el 
mateix espai té unes connotacions diferenciades per a la Laura en cadascuna de 
les cases. A la casa de les joves, la llibertat que hi senten en relació amb l’edat, el 
gènere i l’orientació sexual fa que no experimentin contrastos emocionals entre 
espais. Per exemple, li Lua, una persona no-binària de 20 anys, diu: «A casa me 
mare el meu dormitori era l’únic lloc on podia ser jo mateixi, però a aquesta 
casa la veritat és que puc ser jo a tot arreu». Així, espais que estaven connotats 
emocionalment a la casa pròpia es viuen de forma més neutra. 

Les joves LGBT+ experimenten restriccions en l’expressió de la seva iden-
titat en els espais compartits de la casa familiar a causa de la interacció entre 
l’adultisme i la cisheteronorma. Per evitar aquestes limitacions, busquen intimi-
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tat en l’ús d’espais com el bany o el dormitori, on poden expressar-se de forma 
més lliure. Quan es traslladen a la casa pròpia, l’experiència canvia. Els espais 
de la seva llar són més flexibles i neutres, i això permet a les joves experimentar 
més benestar i control als espais domèstics, la qual cosa afavoreix el desen-
volupament de la seva identitat lliure de reaccions de rebuig o indiferència. 
En resum, les dinàmiques de poder afecten la manera com les joves LGBT+ 
utilitzen i transformen els espais de casa, i això influeix en la seva capacitat 
d’expressar-se lliurement i autènticament.

5. La interacció de l’adultisme i la cisheteronorma a la casa familiar

En les vivències de les joves LGBT+ recollides en aquesta recerca, l’adultisme 
es manifesta a la casa compartida amb la família a través de normes establer-
tes pel poder adult que són transmeses a les joves com a inqüestionables. La 
marcada jerarquia del poder adult es fa explícita en els relats de les joves, que 
senten que el seu criteri no es té en compte. Per exemple, li6 Lua diu: «Hi ha 
converses que he tingut amb me mare que me les ha com invalidat pel tema 
d’“ets massa jove”». A la cuina, compartint converses amb la seva mare, ella 
li ha dit que no tenia edat per poder opinar. Els relats de les joves mostren 
com la seva visió és considerada menys valida i això els genera una sensació de 
qüestionament i malestar. Tal com indica Bell (1995), l’adultisme afecta l’auto-
nomia i l’autoestima de les joves, en les quals provoca sentiments d’impotència 
i desesperança. El malestar que experimenten les joves a la casa familiar també 
té a veure amb les expectatives envers el seu futur professional i personal. Les 
joves senten pressió per ajustar-se a les expectatives normatives que les famílies 
dipositen en elles. La dependència econòmica i emocional de les joves envers 
les adultes porta a una manca de llibertat de les joves i a una pressió per no 
desviar-se de les opinions ni de les expectatives de les seves mares i pares, per 
por de les repercussions que pugui tenir que no es comportin com s’espera que 
ho facin. Les joves expressen una manca de reconeixement i de confiança per 
part de mares i pares que perpetua el desequilibri de poder a la casa familiar. 

La complexa interacció de l’adultisme, el cissexisme i l’heteronorma genera 
dinàmiques de poder que influeixen en el desenvolupament i la identitat de les 
persones joves LGBT+. La visibilitat i el domini de la cisheteronorma en els 
espais quotidians fa que les joves LGBT+ hi desenvolupin estratègies d’adap-
tació (Pfeffer, 2012, 2014), per exemple, evitant expressar la seva orientació 
sexual i/o identitat de gènere amb la família per la por de patir rebuig i altres 
conseqüències negatives (D’Augelli et al., 2005). Li Lua, per exemple, intueix 
que la seva mare no acceptarà la seva identitat de gènere. Per això, al rebedor 
de la casa familiar l’amaga utilitzant uns pronoms i un nom amb el qual no 
se sent identificadi: «És el primer lloc de la casa on he de fer el canvi mental 

6. En aquest article s’utilitza el llenguatge inclusiu basant-se en la Guia gramatical de llenguatge 
no-binari (2023), elaborada per diversis autoris, dirigida per Jun Moyano i editada per Raig 
Verd.



Desafiar la norma a casa: experiències i estratègies de joves  
LGBT+ a la casa familiar i a la casa pròpia a la comarca del Bages Júlia Pascual-Bordas

Documents d’Anàlisi Geogràfica 2024, vol. 70/2 229

de dir-me a mi mateixi en pronoms femenins perquè no ho saben. Llavors és 
complicat». En aquest cas, el rebedor fa explícita l’entrada a la casa familiar i la 
imposició de certes normes que fan que li Lua es vegi forçadi a amagar la seva 
identitat de gènere per evitar el possible rebuig de la seva mare. La presumpció 
que les persones joves són heterosexuals i tenen una identitat de gènere norma-
tiva per defecte (Kitzinger, 2005) fa que les joves restringeixin la seva expressió. 
Això els genera malestar i emocions contradictòries.

La mirada adulta actua com a mecanisme de control sobre el comportament 
de les joves que integren les expectatives de les adultes dins les seves pròpies 
identitats (Lesko, 2001). La perpetuació del domini heterosexual a casa (Cap-
pellato i Mangarella, 2014) empeny les joves a seguir els models dominants 
i impedeix que puguin gaudir plenament de les seves relacions sexoafectives. 
Segons diversos estudis (vegeu Frost et al., 2016; Moody i Grant Smith, 2013; 
Platero, 2014), compartir la identitat de gènere no normativa és un moment 
associat a la por i l’alliberació. En general, les converses sobre la identitat de 
gènere i/o l’orientació sexual no normativa que les joves d’aquest estudi com-
parteixen amb les famílies generen reaccions de rebuig o indiferència. Algu-
nes participants relaten violències masclistes i LGBTI-fòbia a la casa familiar 
(violència física, sexual i psicològica, entre d’altres) per part de les membres 
de la seva família. La major de participants relaten reaccions d’indiferència en 
relació amb la identitat de gènere o l’orientació sexual no normativa, rebuig 
verbal i/o invisibilització. Malgrat això, algunes joves també relaten converses 
positives i processos d’acceptació per part de la família que acaba sent un suport 
emocional per a les joves.

A casa, la família, l’heteronorma i el cissexisme no només es creuen amb 
l’adultisme, sinó que l’adultisme proporciona el context idoni perquè les condi-
cions heterosexistes i cissexistes prosperin (Hall, 2021), per exemple, conside-
rant que la diversitat sexual i de gènere és només una fase que s’ha de superar 
abans de l’edat adulta (Chan, 2006) o considerant les joves incapaces de fer el 
seu propi procés d’autoidentificació (Hill i Menvielle, 2009). Això es mostra en 
l’experiència de la Queralt, una dona cis bisexual de 26 anys, a la sala d’estar de 
la casa familiar: «És on li vaig dir al meu pare que soc bisexual i em va dir “ja 
t’aniràs definint”. És l’espai on he explicat més experiències meves, respecte a 
l’orientació, a vegades he sentit acceptació, però també qüestionament». 

L’adultisme subestima les capacitats, el valor i les veus de les joves, posant 
les adultes al centre i invalidant les perspectives d’infants i adolescents (Platero 
et al., 2023), fet que promou la reproducció del cisheteropatriarcat. També fa 
que la infància i la joventut es concebi com un estat de transitorietat durant 
el qual la persona és immadura i incapaç de comprendre la seva identitat, 
especialment quan aquesta no segueix les expectatives de les adultes sobre la 
identitat de gènere (Langarita et al., 2023; Platero et al., 2023) o l’orientació 
sexual. A més, en el relat de la Queralt, el monosexisme, l’estructura social que 
opera a través de la presumpció que totes les persones senten o han de sentir 
atracció cap a un sol gènere (Eisner, 2023) també està operant, ja que el seu 
pare entén que la bisexualitat és una etapa i no una orientació per si mateixa. 
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L’impacte emocional del rebuig familiar és especialment dolorós en 
l’adolescència i la joventut, un període vulnerable. El relat de la Sandra sobre 
la conversa mantinguda a la sala d’estar de la casa familiar exemplifica com 
d’important hagués estat per ella rebre una reacció positiva per part de la seva 
mare i el seu pare:

Mirar les seves cares de decepció per estar amb una noia o per pensar que no 
estava anant per bon camí era el que més mal em feia. La decepció. Ningú de 
casa em donava suport en aquest sentit, necessitava algunes paraules per part 
seva que em tranquil·litzessin, que em fessin sentir que igualment m’estimaven.

El relat de la Sandra exemplifica com les relacions de poder adult a casa 
són una clau indispensable per aplicar i reproduir el cisheteropatriarcat. La 
invisibilitat d’orientacions sexuals i identitats de gènere no normatives a la casa 
familiar i el rebuig davant de la diversitat porta a sentiments d’exclusió a les 
joves LGBT+ en un lloc clau per al seu desenvolupament: la llar. Hi ha una 
concepció adulta del que és ser una persona LGBT+ «acceptable» socialment 
que té a veure amb trajectòries de vida que s’han assimilat a l’heteronorma-
tivitat a través del matrimoni i la conformació d’una família nuclear (Davy, 
2023). Això opera limitant la legitimitat de les persones petites i joves LGBT+ 
que no assoleixen aquests paràmetres, per la qual cosa no poden ser acceptades 
(Davy, 2023).

6. Trencar amb l’adultisme i la cisheteronorma a la casa pròpia

Emancipar-se de la casa familiar i anar a viure sol o sola, amb parella o amb 
amistats, contribueix a promoure l’empoderament juvenil (Agud et al., 2017). 
Tot i això, a Catalunya existeix una gran dificultat per emancipar-se durant la 
joventut (Observatori Català de la Joventut, 2022), ja que la taxa d’emancipació 
de joves és molt més baixa respecte a la resta de països europeus (Observatori 
Català de la Joventut, 2016). Les joves tenen dificultats per accedir a l’habitat-
ge a causa del seu elevat cost, la qual cosa les porta a residir a la casa familiar 
fins a edats avançades, i això genera tensions i un impacte psicològic negatiu 
(Trenc, 2001) que porta les persones LGBT+ rebutjades per la seva família a 
una situació de vulnerabilitat, ja que es veuen forçades a conviure amb gent 
que no accepta la seva identitat. Quan les joves aconsegueixen mudar-se a un 
altre habitatge, i tenen la possibilitat d’escollir, van a viure amb persones que 
també són LGBT+ o respecten i reconeixen la seva dissidència. La situació de 
precarietat econòmica de gran part de les joves de Catalunya es fa evident a la 
casa pròpia, on moltes vegades no hi ha calefacció, té habitacions molt petites, 
mobles vells, etc. Malgrat que això condiciona negativament l’experiència a la 
casa pròpia, les joves LGBT+ expressen que s’hi senten lliures i còmodes per ser 
joves LGBT+ en comparació amb la casa familiar. Les joves es relacionen entre 
elles des d’una posició d’igualtat, per exemple, la Berta, una dona cis bisexual 
de 21 anys, expressa que a la sala d’estar de casa seva se sent «acceptada, reco-



Desafiar la norma a casa: experiències i estratègies de joves  
LGBT+ a la casa familiar i a la casa pròpia a la comarca del Bages Júlia Pascual-Bordas

Documents d’Anàlisi Geogràfica 2024, vol. 70/2 231

neguda, no qüestionada… Si es generen debats són d’igual a igual…», això fa 
que no s’experimenti desigualtat en relació amb l’edat, la identitat sexual i de 
gènere. L’adultisme afegit al rol de poder que tenen les mares i els pares actua 
com a sistema de control i disciplina, cosa que deixa les persones joves sense 
participar en els processos de presa de decisions (Bell, 1995). Per això, algunes 
de les diferències de l’experiència a la casa pròpia tenen a veure amb el fet de 
no haver de seguir les normes adultes. Per exemple, per al Pau, un home trans 
de 29 anys, el fet de poder utilitzar la seva pròpia cuina sense normes li genera 
benestar a casa seva: «per fi és la meva cuina i ningú em diu què he de fer, fora 
paternalisme». La casa representa un lloc fonamental per adquirir aprenentatges 
significatius relacionats amb les normatives sexuals i de gènere (Choi, 2013) i 
això es veu reflectit en les experiències de les joves en espais concrets de la casa. 
En el cas de la Laura, el gènere també té a veure amb l’autonomia que experi-
menta al rebedor de casa pel fet de ser dona: «La sensació és d’orgull, perquè 
està socialment vist que les dones sovint necessiten la presència d’un home, i 
per mi el rebedor és el punt d’entrada d’un lloc que m’he fet jo sense ajuda de 
ningú, on em sento a gust i protegida». En aquest exemple podem veure com 
la Laura sent orgull relacionat amb el fet que és capaç de conformar una llar 
sense la presència d’un home, fet que desestabilitza la idea de la casa associada 
a la família cisheteronuclear. Aquest exemple també mostra la importància de 
posar el focus d’atenció en espais concrets de la casa per comprendre les dinà-
miques de poder que hi són presents. En aquest cas, l’experiència al rebedor 
ofereix informació sobre les sensacions de benestar que experimenten les joves 
quan entren a casa seva, ja que representa un espai còmode en relació amb la 
dissidència sexual i de gènere. A la casa pròpia el domini i la visibilitat no és 
cisheterosexual, sinó que es dilueix la pressió per seguir aquesta norma. Pel Pau, 
això es fa explícit al dormitori de casa seva: «en aquesta estança lo estrany seria 
ser cishetero». La casa pròpia pot esdevenir un espai de seguretat en el qual es 
tornen visibles les relacions no heterosexuals. Per exemple, parlant de casa seva, 
l’Eva, una dona cis bisexual de 27 anys, explica com es normalitzen les relacions 
que té amb dones a la seva sala d’estar: «És un espai que li dona més normalitat a 
les relacions entre ties, és com un espai semipúblic on hi ha més quotidianitat». 
En aquest cas, la sala d’estar possibilita a l’Eva la visibilitat de les relacions entre 
dones, normalitzant allò que no és habitual en altres espais quotidians on el 
domini és heterosexual. La llar representa un espai rellevant en la construcció de 
la identitat, per això és necessari que les persones LGBT+ hi puguin expressar i 
desenvolupar la seva identitat sexual i de gènere.

La casa familiar de les participants està conformada per famílies nuclears 
cisheterosexuals, en les quals les relacions que s’hi donen són imprescindibles 
per reproduir el poder adult i el cisheteropatriarcat. En canvi, a la casa pròpia 
les relaciones són més lliures de jerarquies en relació amb l’edat, el gènere i 
l’orientació sexual; però es fa més evident l’opressió per altres eixos de desi-
gualtat, com ara la situació econòmica precària. Per exemple, l’Eva, sobre la 
seva experiència a la cuina de casa seva, diu: «Ho relaciono amb la precarietat. 
Espais molt reduïts que no et permeten desenvolupar-te adequadament ni 



Desafiar la norma a casa: experiències i estratègies de joves  
Júlia Pascual-Bordas LGBT+ a la casa familiar i a la casa pròpia a la comarca del Bages

232 Documents d’Anàlisi Geogràfica 2024, vol. 70/2

fer-ne un ús òptim». Ella associa la casa pròpia amb la llibertat en relació amb 
el gènere i l’orientació, tot i això, la situació econòmica li genera malestar, de 
manera que en cadascuna de les cases l’Eva experimenta opressions i privilegis 
per eixos diversos. És a dir, les cases i els espais d’aquestes no es redueixen a 
llocs de malestar o benestar, ja que són alliberadors en alguns aspectes i res-
trictius en altres. El dormitori de la casa pròpia és un espai en el qual les joves 
LGBT+ poden viure plenament la seva identitat de gènere i orientació sexual. 
Per exemple, el Marc vincula el dormitori de casa seva amb l’orgull d’haver 
trobat la manera de viure la seva identitat còmodament: «El meu dormitori 
és el meu espai personal i tenir-lo em fa sentir orgullós d’haver-lo aconseguit. 
Sento que estic construint una vida on em sento còmode». Tal com podem 
veure, el dormitori té una forta relació amb la identitat.

A la casa pròpia les joves expressen que la seva sexualitat (no heterosexual) 
forma part del seu dia a dia de forma visible. Les joves LGBT+ actuen com a 
referents i figures de suport entre elles mateixes, per això, algunes participants 
troben la possibilitat d’explorar la seva identitat de gènere i la seva orientació 
sexual quan marxen a la casa pròpia. En comparació amb la casa familiar, la 
presència de violències masclistes i la LGBTI-fòbia a la casa pròpia és gairebé 
inexistent en els relats de les joves, i en els pocs casos en què es dona és per part 
de persones externes. La casa pot esdevenir, doncs, un espai de transformació 
en contrast amb la discriminació experimentada en altres espais. Amb el pas 
del temps i després d’emancipar-se, les joves LGBT+ se senten més còmodes 
en relació amb la seva edat, gènere i orientació sexual amb les seves famílies 
i, consegüentment, a la casa familiar. La Gemma explica els canvis que ha 
experimentat a partir de l’acceptació de la seva orientació sexual per part de la 
seva mare i el seu pare:

Ara, vivint sola i sense els meus pares, m’he sentit alliberada. Allà [a la casa 
familiar] em sentia una mica en una presó. No em veien bé, estaven preocu-
pats, teníem punts de vista diferents envers les relacions sexoafectives, ara a 
mi em veuen feliç i també són més feliços. Agraeixo que hagin fet un canvi 
de mentalitat. 

En la majoria dels relats de les participants LGBT+, les famílies que ini-
cialment han rebutjat la identitat de gènere i/o l’orientació sexual de les joves 
segueixen un procés d’acceptació que permet que les joves se sentin més lliures 
d’expressar-se. D’aquesta manera, la casa familiar és viu més còmodament 
des que hi ha una casa pròpia i això permet que les joves puguin mostrar més 
lliurement la seva identitat.

7. Conclusions

Aquest estudi contribueix a treballar l’àmbit de les geografies de les sexualitats, 
destacant el paper de l’adultisme i la cisheteronorma en un dels espais quo-
tidians més rellevants: la casa. La recerca pretén obrir la porta a l’estudi de la 
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casa com a espai complex on es reprodueixen i es transformen les relacions de 
poder relacionades amb eixos de desigualtat com ara el gènere, l’orientació 
sexual o l’edat. Les experiències en diferents espais domèstics destaquen la 
importància de superar la dicotomia entre l’espai públic i privat i reconèixer  
la importància de la llar en l’àmbit de la geografia i l’estudi de desigualtats 
socials. 

La casa familiar és un espai rellevant per a les joves LGBT+ en el qual 
experimenten adultisme i pressió per seguir les expectatives familiars cishetero-
normatives. El poder adult i el domini cisheterosexual es combinen i esdevenen 
rebuig, violències, invalidació i invisibilització de les identitats de gènere i de 
les orientacions sexuals diverses de les joves, la qual cosa els genera una pressió 
constant per encaixar amb les expectatives familiars cisheteronormatives. La 
desigualtat de poder present a la casa familiar es trasllada també a l’ús dels 
espais de la casa, i això provoca que les joves tinguin un control baix o nul 
en els espais compartits amb la resta de familiars amb qui conviuen. Tot això 
limita el desenvolupament i l’expressió de la identitat de les joves LGBT+ i 
provoca que la seva experiència a la casa familiar estigui marcada per sensacions 
de malestar i emocions contradictòries.

La casa pròpia representa una millora substancialment positiva pel que fa 
a l’experiència plena de la identitat de gènere i sexualitat de les joves. Desa-
pareix la necessitat d’utilitzar estratègies per encaixar amb la normativitat, ja 
que a casa de les joves s’hi dilueix la presència de norma. Les joves es rela-
cionen en condicions d’igualtat en referència a l’edat, el gènere i l’orien-
tació sexual, pel fet que escullen anar a viure amb persones semblants a 
elles quant als eixos esmentats. A la casa pròpia, la possibilitat d’expressar  
i fer visibles identitats i expressions que socialment estan fora de la norma i 
tenir referents LGBT+ genera sensacions de benestar i exerceix un impacte 
emocional positiu en les joves. Tot i que a casa seva les joves experimenten 
malestars per altres motius, com ara la precarietat econòmica, les joves es rela-
cionen des d’una posició d’igualtat que permet que explorin i es mostrin de 
maneres que no eren possibles a la casa familiar. Això genera un contrast amb 
l’experiència a la casa pròpia, i aquesta última es converteix en un espai de 
llibertat i resistència. A la casa pròpia, les joves poden incorporar i fer visible la 
sexualitat com a part de la seva quotidianitat i tenir control sobre els diversos 
espais que hi ha, de manera que l’experiència que hi viuen és més fluida.

Els resultats d’aquesta recerca destaquen la importància de la llar en el 
desenvolupament de la identitat i en la reproducció o transformació de les 
estructures socials hegemòniques. Dels resultats es desprèn la necessitat d’infor-
mar i proporcionar eines a les famílies per acceptar i acompanyar les identitats 
i les orientacions sexuals no normatives de les joves. La recerca posa en relleu 
la necessitat d’implantar polítiques socials que possibilitin una educació sexual 
accessible que incorpori pràctiques i identitats diverses, adreçades tant a joves 
com a adultes, així com polítiques d’habitatge que possibilitin la independència 
de les joves respecte a les seves famílies facilitant-los l’accés a l’habitatge, espe-
cialment en el cas de joves LGBT+ que no poden expressar ni desenvolupar 
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lliurement la seva identitat sexual i de gènere dins la llar familiar. En resum, 
aquest estudi posa de manifest la complexitat de vivències de les joves LGBT+ 
als espais domèstics familiars i personals, subratllant la importància de crear 
entorns inclusius, tant a nivell familiar com social i polític. Aquest estudi des-
taca la complexitat d’experiències de les joves LGBT+ als seus espais domèstics 
aportant dades que destaquen la importància de realitzar intervencions que 
promoguin la inclusió i el benestar del col·lectiu. Finalment, la recerca destaca 
la interrelació entre l’espai domèstic i l’espai públic, subratllant la importància 
de l’estudi de la llar com un espai central per a la identitat i el benestar emo-
cional de les joves LGBT+.
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Resumen

Contar con un entorno urbano adaptado a las necesidades de las personas mayores es clave 
para garantizar un envejecimiento activo y un bienestar físico y emocional entre ellas. En 
este artículo presentamos los resultados de un proyecto donde se han entrevistado a 38 
personas de edades muy avanzadas (entre 73 y 95 años) para estudiar la relación entre enve-
jecimiento, soledad y espacio público en Barcelona. Aunque se ha producido una mejora 
significativa en la calidad y la accesibilidad del espacio público, así como en la dotación de 
equipamientos, estas personas, que presentan algunos problemas de salud y una reducción 
en algunos casos importante de su movilidad, inciden y proponen determinadas medidas 
para una mejora de la calidad del espacio público y su entorno más próximo, el barrio, para 
asegurar su independencia y autonomía y mejorar su calidad de vida. La mayoría consi-
dera que su barrio es un buen lugar para envejecer y propone continuar trabajando en la 
mejora de la caminabilidad del espacio público, su mantenimiento, el incremento de las 
condiciones de seguridad, así como la creación de más equipamientos para gente mayor y 
que cuenten con mayor dotación de personal.

Palabras clave: envejecimiento; espacio público; barrio; Barcelona; salud; caminabilidad; 
bienestar
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Resum. Sortir al carrer i connectar-se. L’ús i la percepció de l’espai públic de persones grans a 
Barcelona

Comptar amb un entorn urbà adaptat a les necessitats de la gent gran és clau per garan-
tir-ne un envelliment actiu i un benestar físic i emocional. En aquest article presentem 
els resultats d’un projecte on s’han entrevistat 38 persones d’edats molt avançades (entre  
73 i 95 anys) per estudiar la relació entre envelliment, solitud i espai públic a Barcelona. Tot 
i que s’ha produït una millora significativa en la qualitat i l’accessibilitat de l’espai públic, 
així com en la dotació d’equipaments, aquestes persones, que presenten alguns problemes 
de salut i una reducció en alguns casos important de la mobilitat, incideixen i proposen 
determinades mesures per millorar la qualitat de l’espai públic i el seu entorn més proper, el 
barri, assegurar-ne la independència i l’autonomia i millorar-ne la qualitat de vida. Encara 
que la majoria considera que el seu barri és un bon lloc per envellir, proposa continuar 
treballant en la millora de la caminabilitat de l’espai públic, el manteniment, l’increment 
de les condicions de seguretat, així com la creació de més equipaments per a gent gran i 
que tinguin més dotació de personal.

Paraules clau: envelliment; espai públic; barri; Barcelona; salut; caminabilitat; benestar

Résumé. Sortir dans la rue et se connecter. L’utilisation et la perception de l’espace public par 
les personnes âgées à Barcelone

Disposer d’un environnement urbain adapté aux besoins des personnes âgées est essen-
tiel pour garantir leur vieillissement actif et leur bien-être physique et émotionnel. Dans 
cet article, nous présentons les résultats d’un projet dans lequel 38 personnes très âgées 
(entre 73 et 95 ans) ont été interrogées pour étudier la relation entre le vieillissement, la 
solitude et l’espace public à Barcelone. Bien qu’il y ait eu une amélioration significative 
de la qualité et de l’accessibilité de l’espace public, ainsi que de l’offre d’équipements, ces 
personnes, qui ont des problèmes de santé et, dans certains cas, une réduction significative 
de leur mobilité, ont suggéré certaines mesures pour améliorer la qualité de l’espace public 
et de leur environnement immédiat, le quartier, afin de garantir leur indépendance et leur 
autonomie et d’améliorer leur qualité de vie. Bien que la plupart d’entre eux considèrent 
que leur quartier est un endroit où il fait bon vieillir, ils proposent de continuer à travailler 
sur l’amélioration de la praticabilité de l’espace public, son entretien, l’augmentation des 
conditions de sécurité, ainsi que la création de plus d’infrastructures pour les personnes 
âgées et la mise à disposition de plus de personnel.

Mots-clés : vieillissement ; espace public ; quartier ; Barcelone ; santé ; marchabilité ; bien-
être.

Abstract. Going out and connecting. The use by and perception of public space among older 
people in Barcelona

An urban environment adapted to the needs of older people is key to guaranteeing active 
aging and physical and emotional well-being. In this article, we present the results of a 
project where 38 older people (between 73 and 95 years old) were interviewed to study 
the relationship between aging, loneliness and public space in Barcelona. Although there 
has been a significant improvement in the quality and accessibility of public space in 
recent years, as well as in the provision of facilities, these people, who present some health 
problems and, in some cases, a significant reduction in their mobility, suggested certain 
measures to improve the quality of public space and their immediate environment, the 
neighbourhood, in order to ensure their independence and autonomy and improve their 
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quality of life. Although most of them consider their neighbourhood to be a good place to 
grow old, they suggest more work needs to be done to improve the walkability of public 
space, its maintenance, and its safety, as well as create more facilities for older people and 
provide them with more support staff.

Keywords: ageing; public space; neighbourhood; Barcelona; health; walkability; well-being

1. Introducción

El proceso de envejecimiento de la población supone un importante reto 
para las sociedades occidentales. Según la información proporcionada por la 
web de información estadística del Ayuntamiento de Barcelona, el porcentaje 
de personas con más de 65 años ha pasado del 17% (285.481) en 1991 al 
21% (349.178) en 2022, con 8 barrios en los que más del 25% supera esta 
edad. Los porcentajes de los mayores de 80 años se han duplicado: un 3,8% 
en 1991 a un 7,2% en 2022. En el caso de las mujeres se llega al 9%. Ello 
supone pasar de 63.393 personas con más de 80 años en 1991 a 118.851 
en 2022. Se trata de una población mayoritariamente femenina (77.296 
mujeres) y que en un porcentaje elevado vive sola (un 44% de las mujeres 
de más de 80 años).

Es una población que, en algunos casos, requiere apoyo en términos de 
recursos asistenciales para desarrollar tanto tareas cotidianas como en la pres-
tación de servicios sanitarios y de salud, ya que el aumento de años vividos va 
acompañado de la aparición de enfermedades y discapacidades. Un porcentaje 
creciente presenta problemas de salud y algún tipo de dependencia que aumen-
ta de forma significativa entre el grupo de más de 80 años (Spikjer y Zueras, 
2016), lo que obliga a articular estrategias familiares informales y/o formales 
para atender a estas personas.

La adecuación del espacio público y, por extensión, del barrio para las 
personas mayores es importante para asegurar su bienestar y la capacidad 
de llevar una vida autónoma y lo menos dependiente posible (Elliot et al., 
2014; Skinner et al., 2015; Van Dijk et al., 2015; Van Hees et al., 2017). 
Contar con un entorno adecuado es clave para favorecer un envejecimiento 
saludable en la ciudad, entendido como el proceso de desarrollo y mante-
nimiento de la capacidad funcional que permite preservar el bienestar en 
edades avanzadas. 
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Los objetivos que nos planteamos en este artículo1 son, en primer lugar, 
constatar la valoración que hacen las personas mayores del espacio público y, 
en este sentido, identificar en qué ha mejorado la actuación de las políticas 
públicas y qué aspectos quedan todavía por resolver. Se trata de una población 
de edades avanzadas y con problemas de salud y movilidad que necesitan apoyo 
para desenvolverse en el entorno urbano. La reflexión pasa por considerar si se 
atiende suficientemente a las necesidades y limitaciones específicas que tienen 
estas personas en el uso de estos espacios. Y, en segundo lugar, nos interesa-
mos por las recomendaciones y las propuestas que realizan para responder a 
estas necesidades. Este elemento nos remite al hecho de considerarlas como 
agentes activos que pueden, y deben, estar implicados en el diseño del espacio 
público. En definitiva, ¿se está respetando el derecho que tienen estas personas 
a disfrutar de la ciudad? ¿Se piensa en ellas y, más importante, participan en 
el diseño de la ciudad? 

2. Envejecimiento, ciudad y espacio público

Ageing in place se ha convertido en la perspectiva que domina el análisis de 
la relación entre envejecimiento y lugar de residencia (Pani-Harreman et al., 
2021; Van Hess et al., 2017), aunque no está exento de algunas revisiones 
críticas que proponen utilizar el concepto de «atrapados en el lugar» (Smith et 
al., 2018) por la ausencia de alternativas, lo que en algunos casos obliga a las 
personas a permanecer en él a pesar de las amenazas que plantean los cambios 
en sus barrios (Hillcoat-Nallétamby y Ogg, 2014). 

El hogar, un lugar de confort y familiaridad en la mayor parte de los casos, 
tiene un especial significado para la gente mayor, ya que puede ser el espacio 
donde se permanece más tiempo (Van Dijk et al, 2015). Los posibles problemas 
de movilidad, la pérdida de la red de amistades y la falta de incentivos pueden 
reducir el mundo en un sentido físico. Se habita en el hogar, y a veces solo en 
algunas habitaciones (Wiles et al., 2009). La percepción de elección y control 
sobre el ámbito doméstico es necesaria para el bienestar emocional, social y físico 
de estas personas y su autonomía y satisfacción vital (Bailey et al., 2011).

Los problemas de salud, y especialmente de movilidad, condicionan asimis-
mo el espacio donde se desarrollan sus actividades cotidianas (Murray, 2015). 
En este sentido, también el barrio puede verse reducido a un conjunto limitado 
y próximo de calles donde encuentran los servicios y los equipamientos que 
requieren. Y de aquí la importancia del hogar y del barrio en la construcción 
del bienestar social (Clarke y Nieuwenhuijsen, 2009; Mackenzie et al., 2015). 
Mackenzie et al. (2015) indican que el hogar y el barrio deben constituirse 
como «entornos favorables» (supportive environments) en el sentido de:

1. El proyecto ha recibido el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona y la Fundación “La Caixa” 
en el marco del Pla Barcelona Ciència 2019, y lleva por título Social Isolation and Loneliness 
among the Urban Elderly: Analysis and Policy Recommendations for the City of Barcelona – 
GRANBCN (Ref. 21S09290-001).
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[…] to be those that have been well designed to enable people to maintain 
independence in activities of daily living despite increasing levels of disabili-
ty and functional impairment […]. Supportive environments are also those 
that facilitate social inclusion and feelings of safety and belonging within the 
community, and a sense of connection to others. (Mackenzie et al., 2015: 
1688-1689)

El barrio se constituye en un lugar que puede proporcionar a las personas 
mayores los recursos para compensar las pérdidas físicas y sociales derivadas de 
la edad, así como la posibilidad de envejecer en ellos de forma independien-
te tanto tiempo como sea posible, y con el cual se establece un sentimiento 
de identidad y pertinencia (Menezes et al., 2012). El diseño descuidado de 
estos espacios o sus procesos rápidos de transformación y cambio, como los  
que pueden suceder en casos de gentrificación (Shamur, 2023; Smith et al., 
2018), pueden comportar un proceso de desapego y alienación que genere inse-
guridad y aislamiento social (Buffel y Phillipson, 2019). La valoración del bien-
estar del barrio se hace en función de que este contenga servicios, equipamientos  
y comercios, sean de proximidad y disfruten de un nivel adecuado de calidad y 
mantenimiento que permitan el acceso de toda la población con independencia 
de la edad o del estado físico (Beyer et al., 2017).

La importancia de no tener que recorrer largas distancias es especialmente 
importante a estas edades en que se presentan algunas restricciones de movi-
lidad por diversas cuestiones de salud. Pero no solo debe entenderse desde 
una perspectiva física, de dotación de equipamientos e infraestructuras, sino 
también de la creación de una red de conocimiento y reconocimiento, de 
sentirse partícipes de un entramado de relaciones, de intercambio cotidiano, 
de contacto con otras personas. En este sentido, la investigación llevada a cabo 
por Buffel y Phillipson (2019) constata la importancia que tienen los «terceros 
lugares» (third places) para mantener los vínculos sociales y garantizar que las 
personas mayores tengan un espacio donde ser vistas y escuchadas. Se trata 
de lugares sociales informales fuera del hogar, a menudo a poca distancia a 
pie, donde las personas sienten que pueden socializar y establecer contactos: 
bibliotecas públicas, cafeterías, mercados, entre otros.

Diversas capas de relaciones se entretejen en este entramado que constituye 
un importante elemento de apoyo físico y emocional: relaciones familiares, 
vecinales y de amistad (Lager et al., 2015; Milton et al., 2015), que deben 
entenderse como formas de participación social que mitigan la soledad y bene-
fician la salud y la calidad de vida. Un elemento que algunas investigaciones 
ponen de relieve es la importancia que tiene para estas personas encontrar 
espacios de socialización que vayan más allá de una relación con otras personas 
mayores, especialmente en el caso de aquellas que conservan todavía una cierta 
autonomía en el desarrollo de sus actividades. 

Las pérdidas de familiares y amigos se extienden también a la pérdida de 
vecinos y vecinas con los cuales se ha convivido y que representan un elemento 
importante en la red de apoyo (Elliott et al., 2014; Shamur, 2023). Mackenzie 
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et al. (2015) apuntan a que el número de personas identificadas en su comu-
nidad local va disminuyendo y son reemplazadas por un creciente número de 
habitantes más jóvenes. Las redes naturales de vecindad, como redes informales 
de relaciones que mejoran el bienestar y configuran la cotidianidad de las per-
sonas mayores que envejecen en su lugar de residencia (Gardner, 2011), juegan 
un papel importante en este conjunto de relaciones sociales y, normalmente, se 
describen como recíprocas y de apoyo mutuo. En este marco se sitúan también 
los postulados de la ciudad cuidadora propuesta por Valdivia (2018). En este 
nuevo paradigma urbano las personas se sitúan en el centro de las decisiones, 
«pensando ciudades que nos cuiden, que cuiden nuestro entorno, nos dejen 
cuidarnos y nos permitan cuidar a otras personas» (Valdivia, 2018: 79).

El planeamiento urbano ha vivido en las últimas décadas una importante 
transformación, puesto que ha situado a las personas en un lugar central a la 
hora de abordar concretamente el diseño del espacio público desde una pers-
pectiva de género (Paricio, 2019). En referencia a la movilidad sostenible, se ha 
introducido el concepto de car-free cities para promover la mejora de la camina-
bilidad del espacio público, que pasa por dar prioridad a los peatones (Speck, 
2012). Priorizar la seguridad en los espacios públicos ayuda especialmente a 
unas personas que tienen una movilidad más lenta o reducida, y que en muchos 
casos sienten una sensación de fragilidad cuando se encuentran en estos espa-
cios (Menezes et al., 2012). Todo ello encaja con las propuestas del urbanismo 
feminista, porque propone aumentar la sostenibilidad medioambiental y social 
en sus diferentes ámbitos (fomentar las relaciones vecinales, promover que los 
espacios públicos sean inclusivos con todos los grupos sociales y disminuir el 
tiempo de los desplazamientos) (Col·lectiu Punt 6, 2019).

La sensación de seguridad y accesibilidad de los espacios urbanos por donde 
nos movemos son factores que influyen muy directamente en su uso y apro-
piación. Determinadas calles o lugares pueden resultar inseguros porque hay 
rincones oscuros o escondidos o porque hay poca presencia de personas y acti-
vidad comercial en las calles que transitamos, de ahí la importancia de «ver y 
ser vistos» (Paricio, 2019). Estas sensaciones generan miedo y una situación de 
rechazo a estos sitios, y ello puede comportar una percepción de inseguridad en 
el espacio urbano que altere la dinámica cotidiana (De Donder et al., 2013) y 
contribuir a promover la desorientación y el miedo en entornos desconocidos 
(Phillips et al., 2013).

Por último, queremos destacar la importancia de fomentar la participación 
de estas personas en el diseño del espacio público y la toma de decisiones sobre 
las políticas que se llevan a cabo en la ciudad. Como indica Menezes et al. 
(2012), apenas se ha intentado conceptualizar el derecho a la ciudad (el dere-
cho a apropiarse de la ciudad, el derecho a gozar de una participación social 
plena, el derecho a participar en la configuración de la ciudad) en el contexto 
del envejecimiento en entornos urbanos. En su estudio llevado a cabo en nueve 
barrios de tres ciudades británicas (Glasgow, Edimburgo y Manchester) indican 
como el «derecho a la ciudad» es denegado a las personas mayores desde dos 
vertientes: 
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a) El uso de la ciudad y la participación social, ya que el espacio urbano pre-
senta amenazas y barreras que lo convierten en un entorno inseguro y poco 
confortable.

b) En la participación política y en la toma institucional de decisiones sobre 
la ciudad. 

En este sentido, las personas mayores perciben que están invisibilizadas 
y que se les niega una participación plena en el uso de la ciudad y el espacio 
urbano debido a los problemas de acceso, la percepción de falta de respeto y 
comprensión y un sentimiento de ser invisibles socialmente (Morgan et al., 
2021).

3. Metodología y trabajo de campo

La investigación, que se desarrolló en el conjunto del proyecto, se reali-
zó con una metodología mixta que combinó los métodos cuantitativos junto  
con un trabajo de campo cualitativo basado en la realización de 38 entrevistas 
semiestructuradas. En este artículo nos centraremos en la parte cualitativa del 
proyecto.

Las entrevistas fueron realizadas a 30 mujeres y a 8 hombres durante la pri-
mavera y el verano de 2022 y se hicieron en su hogar, lo cual permitió conocer 
su entorno más próximo e íntimo, así como el estado de las viviendas en que 
habitaban (Sin, 2003). En todos los casos se les proponía realizar, al final de la 
entrevista, un breve paseo por el barrio siguiendo el itinerario que escogieran 
para poder hablar sobre su entorno cotidiano, sus espacios de referencia, los 
lugares de confort y de rechazo y los problemas de accesibilidad que presentaba 
el contexto urbano (Evans y Jones, 2011). Se pudieron realizar estos recorridos 
en diez ocasiones, ya que el resto rechazó la invitación debido a problemas de 
salud, a cansancio o al calor exterior.

Son personas con edades elevadas (de 73 a 95 años) (tabla 1) que habitan su 
propia vivienda y en diferentes barrios de la ciudad (figura 1). Su distribución 
social nos da un perfil amplio acerca de sus situaciones económicas: grupo 
socioeconómico bajo y medio bajo (12 entrevistas), medio (16) y medio alto 
y alto (8). 26 de las personas entrevistadas tenían hijos y en la mayoría de los 
casos vivían solas (30). Otro elemento significativo que queremos destacar en 
este perfil, por la importancia que tiene a la hora de pensar el espacio urbano, 

Tabla 1. Perfil de las personas entrevistadas

 Según grupo de edad

 De 73 a 79 años De 80 a 84 años De 85 a 89 años Más de 90 años

Mujeres 4 7 13 6

Hombres 4 2 2

Total 4 11 15 8

Fuente: elaboración propia a partir de las entrevistas realizadas.
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es que 24 de ellas tenían diferentes problemas de salud que restringían su movi-
lidad, que podían ir desde la necesidad de utilizar un bastón para caminar hasta 
la necesidad de llevar un respirador portátil en todo momento.

Para contactar con esta población utilizamos la red de Amics de la Gent 
Gran. Esta asociación, nacida en 1987, ofrece apoyo emocional y compañía 
a las personas que lo requieren. En las entrevistas se plantearon los siguientes 
temas: salud; relaciones familiares, vecinales y de amistad; formas de apoyo 
cotidiano; bienestar en el hogar y en el barrio; utilización de equipamiento 
y servicios; resolución de actividades cotidianas (higiene personal, compra, 
limpieza); vivencias durante el período de pandemia y pospandemia, y un 
último apartado donde les pedíamos sus propuestas de mejora para la ciudad 
y para el barrio. 

Las entrevistas fueron grabadas y transcritas en su totalidad, y posterior-
mente codificadas y analizadas con el software de análisis cualitativo Atlas.ti. 

Figura 1. Barrios donde residen las personas entrevistadas

Fuente: elaboración propia a partir de las entrevistas realizadas.
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El análisis incluyó fotografías, tomadas por la entrevistadora, que proporcionan 
información sobre el hogar, el espacio público cercano al hogar, el barrio y 
sus zonas de confort. En algunos casos, las fotografías se tomaron mientras se 
acompañaba a la persona entrevistada en un paseo por el barrio como parte de 
la entrevista. Se elaboró una primera propuesta de códigos y definiciones de los 
guiones de las entrevistas para trabajar sobre todo el material. Tras la codifi-
cación de las primeras entrevistas, se revisó el libro de códigos para incorporar 
nuevos ítems o realizar algunas modificaciones. El resultado fueron 44 códigos 
que se utilizaron para codificar las entrevistas y las fotografías y que se estruc-
turaron en seis ejes temáticos: historia personal y red de relaciones sociales; 
hogar y vivienda; vecindario; uso del tiempo y actividades cotidianas; salud y 
bienestar, y, por último, pandemia y pospandemia. También se identificaron 
varios códigos en vivo que tenían un gran poder explicativo para aclarar las 
ideas y los sentimientos de las personas entrevistadas. Se construyó un sistema 
de memos analíticos en el que nos basamos para analizar y redactar los resul-
tados, las conclusiones y las propuestas de todo el proyecto.

En el desarrollo del trabajo de campo siempre hemos procurado crear una 
situación de confort y confianza y hemos sido especialmente sensibles en los 
momentos de mayor intensidad emocional. Las personas entrevistadas son 
mayores, algunas de edades muy avanzadas, y, debido a su situación vital, pue-
den presentar problemas de soledad, historias personales duras a veces debido 
al trabajo, a la pobreza o al maltrato. Era habitual que afloraran ciertos senti-
mientos de tristeza y malestar durante las entrevistas. Por ello, se decidió que la 
entrevistadora fuera una persona con amplia experiencia y con una actitud de 
empatía y calidez humana para reducir el posible daño emocional que pudieran 
causar ciertos recuerdos. Por último, aunque muchas actividades se habían rea-
nudado después de la pandemia y las personas, incluidas las más mayores, ya no 
estaban confinadas en sus casas, se respetaron todas las medidas de prevención 
sanitaria y las distancias. Siempre que fue posible, las entrevistas se realiza-
ron en balcones o terrazas para minimizar cualquier riesgo. La entrevistadora 
siempre llevaba mascarilla. Se decidió proceder de este modo en consonancia 
con lo que Batista et al. (2022) consideran un ejemplo de microética (situada, 
relacional, negociada y encarnada) en la toma de decisiones durante el proceso 
de investigación.

A continuación presentamos los principales resultados relacionados con el 
sentido de pertenencia al barrio; la calidad del espacio público; la movilidad 
y la caminabilidad; los equipamientos, y la seguridad en el espacio público.

4.  «A mí me gusta este barrio porque he vivido en él toda la vida»:  
Sentirse a gusto en el barrio

Esta valoración que hace Marta, de 84 años, coincide plenamente con la opi-
nión de las personas entrevistadas. Durante las entrevistas salió de manera 
extensa su historia y la vinculación que fueron creando con el lugar donde 
viven. La mayoría de las personas entrevistadas llevan viviendo más de 50 años 
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en la casa donde se encuentran ahora. Las personas que habitan los barrios de 
renta media y alta son las que más a gusto se encuentran, mientras que las que 
habitan barrios de renta baja mencionan más a menudo aspectos que no les 
gustan del lugar, como la orografía o la nueva composición social del barrio 
(Finlay et al., 2020), aunque no por ello cambiarían de lugar de residencia.

Las personas entrevistadas, con independencia del nivel socioeconómico del 
barrio, consideran que donde viven es un buen lugar para envejecer. Comercios 
cerca de casa, espacios públicos accesibles o una buena comunicación de los 
transportes públicos son algunos de los aspectos que salen a relucir cuando 
hablan de sus barrios. Este «sentirse bien en el barrio» se relaciona estrecha-
mente con unas cualidades urbanas que, como señalan Ciocoletto y Col·lectiu 
Punt 6 (2014), dan respuesta a las necesidades de la vida cotidiana en térmi-
nos de proximidad, diversidad, autonomía, vitalidad y representatividad. Estas 
características corresponden al modelo de ciudad compacta, multifuncional, 
con variedad de usos, caminable y amigable para que personas con identida-
des diversas se sientan confortables en el lugar donde viven. Una entrevistada 
habla de la comodidad de vivir en su barrio (El Putxet, de rentas altas), pero 
menciona que todas estas «bondades» no le impiden sentirse sola:

Hay mucho comercio y mucha vida. Yo necesito vida. No me gusta la soledad. 
Lo tengo todo. La panadería, cuatro supermercados, el autobús cerca. Hay 
gente, hay vida. Hay luz […]. De esto no me quejo. Me quejo de la soledad 
que no encuentro la manera de llenar. (Berta, 93 años)

Los aspectos que se valoran como importantes para asegurar la calidad de 
vida y el bienestar en el barrio tienen que ver con la posibilidad de disfrutar  
de todos los servicios, equipamientos y comercios próximos. Los desplazamien-
tos, sobre todo si suponen una cierta distancia y se producen dentro de barrios 
con pendientes elevadas, constituyen una barrera para el pleno disfrute de los 
servicios que ofrece. Es por ello por lo que la caminabilidad en el entorno más 
próximo y el diseño de ciudades caminables se convierte en un factor clave para 
estas personas (Speck, 2012). Los aspectos negativos relacionados con el barrio 
comentados en las entrevistas tienen que ver tanto con condicionantes físicos o 
de estructura (falta de mantenimiento y suciedad del espacio público, falta de 
ciertos servicios y equipamientos, pérdida de tejido comercial), como con aspec-
tos más inmateriales, como es la pérdida del tejido vecinal y de gente conocida 
en el entorno más próximo que les hace sentirse desubicados y fuera de lugar o 
la sensación de inseguridad que sienten cuando pasean por el espacio público.  
A continuación se trabajan estos aspectos con más detalle.

4.1. Condiciones del espacio público y caminabilidad

La caminabilidad del barrio es un elemento crucial que se ha tomado en con-
sideración en esta investigación y de la cual hablan extensamente las personas 
entrevistadas. Hay dos elementos importantes en esta caminabilidad y capacidad 
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de ser autónomo para pasear y desarrollar las actividades cotidianas en el barrio. 
Un aspecto hace referencia a las características físicas del barrio, y en concreto 
en la ciudad de Barcelona, a las diferencias que significa habitar en los barrios 
del llano y los que lindan con las estribaciones de la sierra de Collserola. Aquí 
los desniveles son importantes y hacen más complicada la movilidad, en especial 
para personas en situación de salud frágil y que necesitan ayuda para caminar. 

De las 38 personas entrevistadas, 14 tienen buena movilidad y 24 necesitan 
salir acompañadas, ya sea con alguna persona o con bastón, muletas, andador, 
carro de la compra o silla de ruedas. Un caso en el que estas dificultades ha 
comportado un cambio de barrio de residencia es el de Matilde (85 años), que 
vivía en los barrios de montaña desde que llegó a Barcelona, hace 65 años, y 
que debido a problemas de movilidad no podía salir de su casa debido a estas 
pendientes: «Aquellas calles no podía subirlas. Tenía que abandonar las calles, 
o las calles me abandonaban a mí, una de dos». En el barrio, comenta, había 
algunos ascensores y escaleras mecánicas, pero «casi siempre están estropea-
dos». Se cansaba mucho y era un gran esfuerzo para ella, ya que camina con 
muletas. Hace 4 años se trasladó a un bloque de viviendas de protección para 
personas mayores en el barrio del Poblenou (llano y cerca del mar). La mejora 
en la autonomía personal que implica poder salir de casa, aunque con muchas 
dificultades, no compensa totalmente la sensación de pérdida y extrañamiento 
en un barrio en que no tiene vínculos.

Desde hace años se lleva a cabo una política de implantación de diferentes 
sistemas que ayudan a practicar la movilidad, especialmente en estos entornos 
con fuertes desniveles, como son las escaleras mecánicas, los ascensores o la 
implantación de los llamados «autobuses de barrio», que cubren pequeñas áreas 
y que conectan los principales centros y equipamientos de la zona (en este caso, 
los centros de salud) para dar servicio a las necesidades de la población con 
más problemas de movilidad. Amparo (83 años), que vive en el Carmelo, uno 
de los barrios de la ciudad con una orografía más accidentada, nos mostró las 
escaleras mecánicas que hay en su barrio y que le ayudan a moverse con más 
comodidad por su entorno cotidiano (figura 2).

Justina (74 años), que hace 10 años padeció un brote de esclerosis múltiple 
que la dejó sin fuerza en las piernas, comenta las mejoras que se han hecho en 
las calles de su barrio (Vilapicina) y que le permiten salir a pasear con muleta 
o silla eléctrica: «Aquí puedes ir por todas partes. Cada vez lo están arreglan-
do más esto de las bajadas de los pasos de peatones […]. En alguna calle me 
encuentro que tengo problemas porque todavía hay los adoquines antiguos 
de las aceras, solo los han rebajado un poco, y te da la sensación de que pue-
des volcarte». En las siguientes fotografías, realizadas durante el recorrido que 
hicimos con ella por el barrio, se muestran dos tipos de accesos a la acera, uno 
con una rampa de fácil acceso (figura 3 izquierda) y una acera que, aunque 
rebajada, mantiene todavía unos adoquines irregulares que desestabilizan la 
silla de ruedas, lo que le causa inseguridad (figura 3 derecha).

Justina considera también problemático el acceso a las tiendas, que en 
muchos casos no está resuelto e impide o dificulta mucho entrar en ellas con 
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silla de ruedas. En los últimos años, el Ayuntamiento está abordando la pro-
blemática de la accesibilidad en la ciudad, especialmente en aquellos itinerarios 
de red de la vida cotidiana, y considerando las necesidades específicas de las 
personas con movilidades más reducidas o lentas en aspectos concretos como 
la dimensión de las aceras libres de obstáculos, la definición de calles con 
prioridad vecinal o la disponibilidad de itinerarios accesibles con pendientes 
inferiores al 8% (Direcció de Serveis d’Estratègia Urbana, 2021), con lo que se 
intenta mejorar la calidad y la accesibilidad del espacio público. Esta política 
municipal ha tenido en cuenta también la adecuación de los pasos de peatones 
para hacerlos accesibles o la disposición de lugares para el descanso en forma 
de pequeñas plazas o bancos situados por todo el espacio público para facilitar 
el reposo. Ahora bien, en ciertos casos se ha primado la estética y la funciona-
lidad, y no se ha pensado por tanto en los problemas que comportan ciertos 
diseños del mobiliario urbano y del propio diseño de la ciudad para personas 
con problemas de movilidad. Las irregularidades del asfalto salen a relucir en 
otras ocasiones: 

En la avenida Gaudí el suelo, para matarte. El otro día no me caí porqué lle-
vaba el bastón […]. El asfalto está todo estropeado. Hay partes que no puedes 
ni pasar. (Natalia, 95 años)

Figura 2. Escaleras mecánicas en el barrio del Carmelo

Fuente: fotografía realizada durante el trabajo de campo (2 de junio de 2022).
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El tema de la movilidad y los problemas que comporta tener dificultades 
para moverse es un tema crucial que repercute en la salud física pero también 
mental de estas personas. Por tanto, debe atenderse no solo como un problema 
de la posibilidad de acceder a unos equipamientos y a unos servicios determi-
nados (cajeros, tiendas y supermercados, farmacias, centros de salud), sino 
también como un tema relacionado con la salud, ya que personas mayores, y 
especialmente con problemas de salud y movilidad, que pueden salir a caminar 
a la calle mejoran su estado físico y su bienestar emocional (Luoma-Halkola 
y Häikiö, 2022). 

Uno de los elementos a los que hacen más referencia a lo largo de las entre-
vistas son los bancos y la importancia que tienen en los recorridos que efectúan 
estas personas en su entorno más próximo: 

[De aquí a aquí] ¿tú estás en 10 minutos? Pues yo estoy tres cuartos de hora. 
Me tengo que ir parando […]. Los tengo todos controlados [los bancos para 
sentarse]. (Claudia, 81 años)

En este sentido se valora especialmente el esfuerzo que se ha hecho para 
implantar estos bancos en el conjunto del espacio público de la ciudad: 

En esto sí que la han acertado mucho, esto de que hayan puesto bancos por 
todos lados. No es que me cueste andar, pero me canso. En la plaza Eivissa 
también hay muchos bancos y si me canso puedo sentarme. (Amelia, 88 años)

4.2. Equipamientos de proximidad

La adecuada dotación de equipamientos y servicios es otro factor clave para 
asegurar el bienestar en los barrios. Es conveniente considerar que no solo se 
constituyen en un espacio para la satisfacción de diferentes necesidades, sino 
que muestran su importancia en el desarrollo de un tejido comunitario que 

Figura 3. Dos accesos a la acera: una rampa (izquierda) y una acera rebajada (derecha)

Fuente: fotografía realizada durante el trabajo de campo (28 de abril de 2022).
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ayuda y protege a las personas, en especial a aquellas que se sienten más vul-
nerables y necesitan la existencia de estos espacios de convivencia e intercam-
bio (Layton y Latham, 2022). Centros cívicos, casales para personas mayores, 
bibliotecas y lugares de salud deben entenderse no solo como prestadores de 
servicios, sino también como espacios de socialización que ayudan a promover 
la salud cognitiva de las personas mayores (Finlay et al., 2021).

Como se recoge en las opiniones siguientes, se piensa en espacios comple-
jos, intergeneracionales, luminosos, aireados, dotados de una amplia gama de 
actividades y servicios. Gloria (86 años) cree que en su barrio serían necesarios 
más casales de gente mayor; Amelia (88 años) desearía más centros para que 
las personas mayores «pudiesen encontrarse y charlar»; a Judith (84 años) le 
gustaría que hubiesen más «lugares de encuentro para las personas». La deman-
da de la creación de estos equipamientos va acompañada muchas veces de la 
necesidad de tener en cuenta la atención personal. No se trata de una disyun-
tiva entre equipamientos o individuos, sino de que estas infraestructuras deben 
ir acompañadas de una plantilla suficiente que preste apoyo a las necesidades 
de esta población.

Si bien han aparecido algunas demandas respecto a estos equipamientos y 
servicios, los dos temas principales que han concentrado un mayor número de 
quejas son el tema de las oficinas bancarias y el de la desertización comercial  
de algunos barrios. El crecimiento de transacciones y operaciones financieras 
a través de internet, junto con la crisis y la concentración del sector bancario 
desde 2008 ha producido una eliminación masiva de sucursales en España 
(Alonso Logroño et al., 2021). Aunque existen importantes diferencias por 
barrios y niveles educativos, las personas mayores muestran un menor conoci-
miento y uso respecto a estas nuevas tecnologías de la información en general 
que otros grupos de población (Martín Romero, 2020). Y en este caso, la 
población de más edad corresponde también a mujeres y con niveles educativos 
inferiores a los de sus pares hombres.

Es que la gente mayor no puede ir a la caja. Antes ibas y había un señor que te 
escuchaba y te atendía […]. Ahora no, ahora te dice «vaya a la máquina, hable 
con la máquina» […]. La gente mayor se siente desamparada. (Lluc, 88 años)

Cuando se les pregunta por la transformación del barrio, las personas entre-
vistadas han hablado más del pasado que de las transformaciones actuales, y no 
han comentado que en la ciudad de Barcelona tengan una especial relevancia los 
procesos de turistificación y gentrificación (López-Gay et al., 2021; López-Gay 
et al., 2022). Numerosas investigaciones han hecho referencia a la existencia de 
servicios y equipamientos de proximidad como uno de los factores clave para 
asegurar el bienestar de la población de más edad (Paricio, 2019; Van Dijk et 
al., 2015). La complejidad y la confluencia de usos, funciones, equipamientos 
y servicios produce un entorno caracterizado por la diversidad urbana. Merce-
des expresa esta comodidad que representa tenerlo todo cerca y su negativa a 
mudarse con sus hijos, que viven en un municipio lejos de la ciudad:
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Viven en X [municipio de 2250 habitantes] y yo no quiero ir a vivir allá […] 
Yo estoy más bien aquí. Tengo el mercado a 150 metros. Y tengo aquí cerca 
una casa en la que hacen comidas. (Mercedes, 89 años)

Carolina introduce una consideración interesante. Tenerlo todo a mano lo 
asocia con la libertad, que según se desprende de sus palabras significa sentirse 
independiente y autónoma, aunque tenga dificultades de movilidad y una 
edad avanzada: 

Todo lo que necesito lo tengo aquí. Salgo y me voy a comprar […] Y entonces 
voy a la farmacia. Lo tengo todo muy cerca. Muy bien. Y mucha libertad. 
(Carolina, 91 años)

No es posible establecer un vínculo directo entre la dotación de servicios y 
equipamientos y el nivel socioeconómico del barrio. En aquellos barrios con 
niveles de renta superior, las personas entrevistadas han destacado la facilidad 
para disponer de los bienes y servicios para su vida cotidiana. Estos comentarios 
también se producen en los barrios con menor nivel de renta. Existe un cierto 
contraste entre aquellos que cuentan con una red más o menos consolidada 
de comercios y servicios en pleno centro de la ciudad y aquellos barrios más 
periféricos, con menos comercio de proximidad, donde el tejido comercial no 
ha podido resistir la implantación de grandes superficies comerciales: 

No hay nada de comercio. Como está la Maquinista [centro comercial] no hay 
nada. Hay este comercio de la esquina y el mercado, que es muy caro, ¡parece 
mentira! En un barrio que es de obreros. (Manuela, 85 años)

4.3.  «Había un silencio que te daba pánico»: La sensación de (in)seguridad  
en el espacio público

Son numerosas las referencias al miedo y a la situación de (in)seguridad a la 
hora de hablar y de valorar el espacio público. Este es uno de los elementos 
que diversas investigaciones destacan como factor de bienestar de las personas 
mayores (Van Dijk et al., 2015). Como se ha comentado anteriormente, la 
sensación de inseguridad que sienten cuando pasean por el espacio público 
deriva de sentirse frágiles en este entorno y especialmente vulnerables, tanto 
a las caídas como a los robos. En este sentido, se comentan tanto las posibles 
amenazas que comporta una agresión en el espacio público como la inseguridad 
que produce caminar por un entorno donde coches, bicicletas, motocicletas y 
patinetes eléctricos circulan. En algunos casos hablan de su condición de ser 
«invisibles» para los demás (Menezes et al., 2012).

Por una parte, está el miedo ante la presencia de gente que se percibe 
como una amenaza o que a veces utiliza el espacio público para unos usos que 
incomodan a algunas personas. En los barrios del centro de la ciudad y, espe-
cialmente, aquellos considerados como de riesgo por la confluencia de turismo, 
robos, lugares de botellón y de consumo de sustancias tóxicas, la sensación es 
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más intensa si cabe, y el peligro se percibe de forma más acusada. Es una opi-
nión que sale a relucir tanto en personas entrevistadas en estos barrios, como 
es el caso de Lucía, que vive en el centro de la ciudad y habla de los «chorizos 
y maleantes» que ocupan uno de los espacios públicos más emblemáticos del 
barrio, el Pou de la Figuera; como por personas que viven en otros barrios, 
pero se acercan al centro de la ciudad debido a que concentra un gran número 
de equipamientos y servicios.

Si bien se hacen algunas referencias a la policía como un elemento que 
ayuda a sentirse seguro en el espacio público urbano, es constante la referencia 
al miedo que se siente en las zonas sin vida, lugares con poco tránsito o donde 
no hay ningún tipo de actividad comercial.

Sí, hay mucho silencio. Yo [volvía del teatro] el domingo […] y como eran las 
nueve de la noche había un silencio que te daba pánico venir por aquí, porque 
no se veía un alma. (Matilde, 85 años)

Pero no solo es la seguridad física, la fragilidad también es un elemento 
que les condiciona en el uso del espacio urbano. Antes hemos mencionado la 
narración tan explicativa de Justina, que considera que es invisible a los demás, 
impresión que se refuerza porque va en una silla de ruedas y, por tanto, no está 
a la altura del resto de personas. Un tema conflictivo surge por la implantación 
de nuevos carriles bici, algunos de ellos en confluencia con los contenedores de 
reciclaje, y el poco respeto de ciclistas y usuarios del patinete por las normas 
que regulan el uso del espacio público.

La gente mayor no podemos ir por las aceras por las bicicletas y los patinetes. 
Se juntan los repartidores, que están haciendo un trabajo de esclavos y algunos 
van por la acera. La gente mayor no camina recta […]. Estoy hablando de una 
minoría, pero sale una mujer de su casa a la calle y le pasa un patinete por 
delante. (Pau, 91 años)

4.4. La participación en el diseño y la concepción del espacio público

Uno de los aspectos que hemos tenido en cuenta en esta investigación es la 
consideración de las personas mayores no como sujetos pasivos que padecen 
unas situaciones determinadas, a veces por las limitaciones y las necesidades que 
marca la salud a edades avanzadas, sino que también nos hemos interesado por 
conocer cómo solucionan los diferentes problemas cotidianos. En este sentido, 
les hemos preguntado sobre cómo compran, cómo limpian la casa o cómo 
tienen cuidado de su higiene personal, y hemos obtenido mucha información 
sobre estos aspectos que tanto condicionan el bienestar de las personas. En este 
artículo no entramos a detallar la articulación de estas estrategias. Ahora bien, 
sí que también nos ha parecido conveniente preguntarles por sus propuestas de 
mejora del barrio. El sentido de estas preguntas es detectar aquellos problemas 
o situaciones que les incomodan y que piensan que hay que tomar medidas 
para dar solución (Menezes et al., 2012).
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Cuando les preguntamos qué cambiarían de la ciudad para hacerla más 
agradable, aparecen numerosos aspectos, tanto urbanos como sociales. Aunque 
una entrevistada apunta a que la casa se convierte en la prioridad:

Cuando te haces mayor tampoco necesitas tantas cosas. Lo que más necesitas 
es encontrarte bien en casa, que tengas un piso en el que te encuentres bien. 
(Lídia, 78 años)

Las principales preocupaciones de las personas entrevistadas sobre el espacio 
público giran en torno a cuatro aspectos: 

a) La mejora del sistema de recogida de basuras y todo lo que tiene que ver 
con el diseño y la localización de los contenedores. Para las personas con 
movilidad reducida sortear el espacio o la distancia que queda entre el 
escalón de las aceras y los contenedores resulta difícil. Una de las entrevis-
tadas comenta que el día que tiene que ir a tirar la basura tiene que dejar 
la silla de ruedas e ir con una muleta, porque, si no, no puede acercarse al 
contenedor.

b) La suciedad y el escaso mantenimiento que detectan en algunos barrios de 
la ciudad. 

c) La desertización comercial que provoca la desaparición de aquel comercio 
conocido y en que te conocían. Sin embargo, también hay quien recono-
ce que los supermercados les han facilitado su día a día y les resulta muy 
práctico tener todo lo que necesitan en un solo espacio.

d) La regulación en el uso del espacio público por parte de determinados 
colectivos, especialmente los usuarios de patinetes y bicicletas.

5. Reflexiones finales

El barrio es un concepto vivo y dinámico y significa cosas diferentes para las 
personas mayores dependiendo del género, la edad, el estado de salud, los 
recursos económicos y sus redes personales y comunitarias de apoyo, entre 
otros aspectos. Lejos de significar lo que comúnmente definimos como barrio, 
con sus fronteras perfectamente limitadas por unas calles, las personas entre-
vistadas, la mayoría octogenarias y a veces con problemas de salud que con-
dicionan y restringen su movilidad, dibujan sus recorridos diarios a partir de 
las prácticas cotidianas realizadas fuera de sus hogares. Salir a la calle, solas 
o acompañadas, se convierte en una actividad física clave para favorecer su 
sentimiento de bienestar y de calidad de vida, ya que «contribuye a la percep-
ción subjetiva de capacidad de agencia, de autonomía personal y autoeficacia, 
además de favorecer la conexión social» (Freixas, 2021: 56).

El uso y la apropiación que hacen del barrio ha ido variando y evolu-
cionando a lo largo de su ciclo vital. Si cuando eran más jóvenes recaían 
—sobre las mujeres especialmente— las cargas domésticas y reproductivas y 
usaban el barrio para realizar unas funciones enfocadas a satisfacer las nece-
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sidades de sus familias, ahora las mujeres y los hombres entrevistados, que 
viven solos en su mayoría y tienen, en algunos casos, personas que cuidan 
de ellas y de ellos, usan el barrio con otra finalidad, seleccionando bien las 
calles por donde pasan, los bancos en los que se sientan, los equipamientos 
a los que van y las tiendas en las que compran para sentirse lo más cómodas 
y cómodos posible.

En este artículo nos hemos centrado en analizar cuáles son las experiencias 
y las valoraciones que realizan del espacio público (calles, plazas, pero tam-
bién equipamientos) de Barcelona, y cuáles son las propuestas de mejora que 
hacen para la ciudad. Nos hemos puesto unas gafas grises para ver qué aspectos 
urbanos cobran una mayor importancia al ser mayor y hemos visto como la 
caminabilidad, la accesibilidad y la seguridad en el espacio público cobran una 
relevancia especial para permitir a las personas mantener la independencia en 
las actividades de la vida diaria y conectarse socialmente, a pesar de los proble-
mas de salud y movilidad que, en ocasiones, van sumando. El conocimiento 
cotidiano de su entorno debería aprovecharse para diseñar espacios públicos 
más amigables para todas las edades.
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Resumen

La gestión de las temperaturas, crucial en el contexto de cambio climático, ha centrado la aten-
ción de las políticas urbanas, relegando a un segundo plano los espacios periurbanos, como los 
campus universitarios. A través de la teledetección y del análisis estadístico, el artículo examina 
los efectos de los usos del suelo y las políticas medioambientales en el comportamiento espacial 
de las temperaturas superficiales en el campus de la Universitat Autònoma de Barcelona entre 
2014 y 2022. Se identifica una relación directa entre usos del suelo urbanizados y desnudos 
con anomalías térmicas superiores a la media, mientras que las zonas cubiertas de vegetación 
natural están relacionadas con temperaturas superficiales inferiores a la media, señalando áreas 
críticas no consideradas por la agenda medioambiental universitaria. Este artículo propone 
estrategias de mitigación con el fin de mejorar las políticas medioambientales y aumentar el 
confort térmico de la comunidad universitaria.
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Resum. Efecte dels usos i les cobertes del sòl i les polítiques ambientals en el comportament de 
les temperatures superficials en campus universitaris: El cas de la Universitat Autònoma de 
Barcelona

La gestió de les temperatures, fonamental en el context del canvi climàtic, ha estat un punt 
central en les polítiques urbanes, sovint relegant a un segon pla els espais periurbans com 
ara els campus universitaris. Mitjançant la teledetecció i l’anàlisi estadística, aquest article 
explora l’impacte dels usos del sòl i les polítiques ambientals en el comportament espacial 
de les temperatures superficials al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona entre 
el 2014 i el 2022. S’hi identifica una relació directa entre els usos del sòl urbanitzats i nus 
amb anomalies tèrmiques superiors a la mitjana, mentre que les zones cobertes de vegetació 
natural estan relacionades amb temperatures superficials inferiors a la mitjana, posant de 
manifest àrees crítiques no considerades per l’agenda ambiental de la universitat. Aquest 
article proposa estratègies de mitigació per millorar les polítiques ambientals i incrementar 
el confort tèrmic de la comunitat universitària.

Paraules clau: espais periurbans; planificació territorial; LULC; TST; ICUS

Résumé. Effet des usages et des couvertures du sol ainsi que des politiques environnementales sur 
le comportement des températures de surface sur les campus universitaires : Le cas de l’Université 
autonome de Barcelone

La gestion des températures, cruciales dans le contexte du changement climatique, a été au 
cœur des politiques urbaines, reléguant souvent au second plan les espaces périurbains tels 
que les campus universitaires, À travers la télédétection et l’analyse statistique, cet article 
explore l’impact des usages du sol et des politiques environnementales sur le comportement 
spatial des températures de surface sur le campus de l’Université autonome de Barcelone 
entre 2014 et 2022. Une relation directe est identifiée entre les usages urbains et dénu-
dés du sol avec les anomalies thermiques supérieures à la moyenne, tandis que les zones 
couvertes de végétation naturelle sont liées à des températures de surface inférieures à la 
moyenne, mettant en lumière des zones critiques négligées par l’agenda environnemental 
de l’université. Cet article propose des stratégies d’atténuation pour améliorer les politiques 
environnementales et accroître le confort thermique de la communauté universitaire.

Mots-clés : espaces périurbains ; aménagement du territoire ; LULC ; TST ; ICUS

Abstract. Impact of land uses/land covers and environmental policies on the behaviour of 
surface temperatures on university campuses: the case of the Universitat Autònoma de Barcelona

Temperature management, which is crucial in the context of climate change, has been a 
focal point of urban policies, while peri-urban spaces such as university campuses have 
often been overlooked. Through remote sensing and statistical analysis, this article explores 
the impact of land/cover use and environmental policies on the spatial behaviour of sur-
face temperatures on the Universitat Autònoma de Barcelona campus between 2014 and 
2022. A direct relationship between developed and bare land uses with above-average 
thermal anomalies was identified, while areas covered with natural vegetation are linked 
to lower-than-average surface temperatures, thus highlighting critical areas that have been 
overlooked in the university’s environmental agenda. This article suggests mitigation strate-
gies to enhance environmental policies and improve thermal comfort for the university 
community. 

Keywords: peri-urban spaces; urban planning; LULC; LST; SUHI
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1. Introducción

La temperatura en espacios de creciente urbanización ha aumentado debido a 
una mayor presencia de estructuras como edificios, carreteras y otras infraes-
tructuras que absorben y reemiten el calor del sol más que los paisajes natu-
rales como los bosques y las masas de agua (Bokaie et al., 2016; Fashae et al., 
2020; Tan et al., 2020; Xian y Gallo, 2020). Este aumento de temperaturas 
incide de manera particular en zonas urbanas, pues en ellas se desarrolla el 
fenómeno de alteración del clima urbano conocido como isla de calor urbana 
(ICU). Una ICU se caracteriza por las diferencias de temperaturas ambiental 
entre las zonas urbanas y las zonas rurales. Si, en lugar de analizar temperaturas 
ambientales para su estudio, se emplean imágenes satelitales para la obtención 
de la temperatura de la superficie terrestre, el concepto varía hacia una isla de 
calor urbana de superficie (ICUS). 

En las últimas décadas, este fenómeno se ha intensificado debido al cambio 
climático, aumentando la frecuencia y duración de las olas de calor e impulsan-
do un incremento térmico en zonas urbanas (European Environment Agency, 
2020). Consecuentemente, la atenuación de las temperaturas urbanas y la miti-
gación de los impactos de las olas de calor se han incorporado en las agendas 
políticas de las ciudades como medidas para aumentar el confort térmico en 
aquellas poblaciones urbanas sensibles al calor extremo. 

Según varios estudios, los condicionantes que favorecen la creación e inten-
sificación de las islas de calor incluyen la estructura urbana, los materiales con 
bajo albedo, la polución ambiental y la composición de usos y cubiertas del 
suelo (Addas et al., 2020; Chun y Guldmann, 2018; Dwivedi y Mohan, 2018; 
Hidalgo y Arco, 2023; Santamouris, 2023; Taleghani et al., 2014; Ulpiani, 
2021). En relación con estos últimos, varios autores destacan la naturaleza y 
la evolución de los usos del suelo como condicionantes clave en el comporta-
miento superficial de las temperaturas y señalando el papel fundamental de 
aquellas cubiertas relacionadas con el verde urbano y su estructura espacial para 
revertir las altas temperaturas a través de los efectos de la evapotranspiración 
o la generación de sombras (Abdulateef y Al-Alwan, 2022; Andrade y Vieira, 
2012; Jiang y Tian, 2010; Tran et al., 2017). 

No obstante, en los estudios sobre la caracterización espacial de las tem-
peraturas no solo es necesario enfocarse en ciudades densas, sino también en 
aquellos espacios periurbanos determinados por una población flotante dia-
ria como son los campus universitarios, los cuales han recibido una menor 
atención con algunas excepciones (Addas et al., 2020; Battista et al., 2020; 
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Ghaffarianhoseini et al., 2019; Mallen et al., 2020; Shashua-Bar et al., 2006). 
En esta línea, recientes estudios ponen el foco en el factor térmico, relaciona-
do con las características geográficas, paisajísticas y morfológicas de los cam-
pus universitarios, donde convergen zonas verdes y zonas urbanizadas, dando 
lugar a peculiares configuraciones paisajísticas mixtas humanísticas y naturales 
(Cheng et al., 2020). Más en concreto, un reciente estudio llevado a cabo en 
los campus de la Universidad de Malaya y de la Universidad de Indonesia 
analiza, mediante imágenes térmicas de satélite, la evolución espacio-temporal 
(2013-2016) de la temperatura superficial y su relación con las cubiertas y los 
usos del suelo (Wibowo et al., 2020). Sin embargo, desde el punto de vista 
nacional, los casos empíricos son muy aislados (Aragoneses de la Rubia, 2020). 
Los campus universitarios son espacios singulares localizados, en algunas oca-
siones, fuera de las aglomeraciones urbanas, conectados por infraestructuras de 
transporte y donde existe una interacción diaria por parte de una gran cantidad 
de población (estudiantes, cuerpo docente, cuerpo administrativo, etc.) y que 
actúan como pequeñas ciudades (Wong et al., 2007). Este artículo se enfoca en 
analizar la relación entre el comportamiento espacial de las temperaturas super-
ficiales en los campus universitarios y su relación con los usos y las cubiertas del 
suelo, permitiendo estudiar la espacialidad térmica fuera de espacios urbanos 
densos y, particularmente, en espacios donde los usos del suelo urbanizado y 
verde se entremezclan. Entendemos que analizar estos espacios periurbanos con 
densidades oscilantes de población es de gran interés para la configuración de 
políticas públicas orientadas a la gestión y a la planificación territorial y a la 
mejora del confort térmico en el marco de la lucha contra el cambio climático.

Las principales herramientas para la medición directa de temperaturas 
superficiales terrestres están basadas, evidentemente, en sensores térmicos, ya 
sean en estaciones meteorológicas terrestres para la medición de la temperatura 
del aire o en sensores embarcados en aeronaves o satélites para la medición de 
la temperatura superficial terrestre (TST, en inglés Land Surface Temperature, 
LST). Habitualmente, los territorios disponen de redes de estaciones meteoro-
lógicas equipadas con termómetros (AEMET, 2022; METEOCAT, 2022), a 
partir de las cuales se obtienen datos espacialmente puntuales. Las ventajas de 
las observaciones sobre el terreno son su proximidad con la superficie terrestre y 
la resolución temporal de los datos (e.g. registros cada hora), pero como incon-
veniente destaca el hecho de ser observaciones puntuales desde el punto de vista 
geográfico, a menudo alejadas de la localización de interés a analizar. Por otra 
parte, desde los inicios de la teledetección con fines meteorológicos mediante 
satélites en la década de 1970 (p. e. Meteosat), se dispone de datos térmicos 
de la superficie terrestre medida desde el espacio (EUMETSAT, 2022). Las 
principales ventajas de las observaciones satelitales son el muestreo sistemático 
del territorio (cobertura global) y la periodicidad de las mediciones. Cabe 
señalar, como inconvenientes principales de la teledetección satelital meteoro-
lógica respecto a las estaciones sobre el terreno, aspectos como la necesidad de 
aplicar correcciones atmosféricas y la presencia de nubes que pueden entorpecer 
las mediciones. A pesar de sus inconvenientes, las técnicas de teledetección 
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satelital con sensores térmicos han sido cruciales en el estudio y la monitori-
zación de las temperaturas desde la perspectiva aplicada de grandes agencias 
(NASA, 2022). Dada la disponibilidad de datos térmicos de las misiones de 
satélites MODIS (ya finalizada) y Landsat (en activo desde la década de 1970), 
sus imágenes han sido la base material y metodológica de muchos estudios 
sobre el comportamiento espacial de las temperaturas a nivel científico (Del 
Pozo et al., 2020; Maharjan et al., 2021; Soto-Soto et al., 2020), con especial 
utilidad en lugares con poca densidad de estaciones meteorológicas terrestres 
(Aragón et al., 2020; Sucapuca Mamani et al., 2022). Particularmente intere-
santes por sus características son las imágenes térmicas de la serie de satélites 
Landsat (USGS, 2023a), que se obtienen cada 16 días debido a la órbita que 
sigue el satélite y tienen una resolución espacial de 100 m, mejorables a 30 m 
con técnicas como el pan-sharpening a partir de bandas de menor resolución 
(Sobrino y Jiménez-Muñoz, 2005). Con ellas se puede obtener un muestreo 
sistemático de la TST continuado en el tiempo y a una escala suficientemente 
detallada para analizar las temperaturas superficiales, tal como se ha realizado 
en numerosos estudios previos a lo largo del mundo (Hidalgo-García y Arco-
Díaz, 2022; Sheng et al., 2017; Yi et al., 2022). La teledetección proporciona 
observaciones globales, oportunas y objetivas para monitorear los cambios de 
cubiertas y usos del suelo a lo largo del tiempo, así como su relación con la 
temperatura superficial. Los mapas térmicos de los satélites se pueden utilizar 
para monitorear la TST, mientras que los datos ópticos recopilados por los 
satélites pueden informar dónde y cuándo el uso y la cobertura del suelo han 
cambiado con el tiempo y pueden usarse para aproximar las temperaturas del 
aire. Una vez que se han mapeado las cubiertas del suelo y las temperaturas 
superficiales, la incorporación de datos socioeconómicos relacionados con la 
población, la demografía y la información de salud en los índices de vulne-
rabilidad al calor puede ayudar a guiar las intervenciones para gestionar los 
riesgos para la salud pública relacionados con el calor, así como el confort de 
los usuarios del campus universitario en este caso concreto. 

El presente artículo se centra en la Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB), en el municipio de Cerdanyola del Vallès, en Cataluña (España). La 
UAB ocupa un total de 260 hectáreas y acoge diariamente a más de 50.000 
personas. El objetivo de este artículo es doble. Primero, caracterizar geográfi-
camente las temperaturas superficiales de la UAB y analizar en qué grado los 
usos y las cubiertas del suelo condicionan su estructura espacial entre el 2014 
y el 2022. Segundo, evaluar en qué medida las políticas medioambientales y 
de sostenibilidad desarrolladas por la UAB han sido herramientas eficientes en 
la adecuación del campus contra el cambio climático y han ayudado a mitigar 
posibles anomalías asociadas a altas temperaturas. Las preguntas de investiga-
ción son las siguientes: 1. ¿Qué usos y cubiertas del suelo configuran anoma-
lías térmicas superficiales asociadas a altas temperaturas dentro del campus? y 
2. ¿Qué papel han tenido las políticas medioambientales implementadas por  
la UAB en la gestión de las temperaturas superficiales? La primera hipótesis 
señala que la homogeneización de usos del suelo, especialmente en lo que  
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respecta a la urbanización, puede provocar temperaturas superficiales por enci-
ma de la media, mientras que una mayor mixticidad de usos comporta la regu-
lación de estas. La segunda hipótesis indica que las políticas medioambientales 
de la universidad no han sido suficientemente integradoras como para hacer 
frente a posibles anomalías térmicas de temperaturas altas. Es por ello que la 
contribución de este artículo es relevante para la configuración e implantación 
de políticas públicas no solo en campus universitarios, sino también, desde una 
escala más pequeña, en espacios periurbanos donde la interrelación de usos y 
cubiertas del suelo es compleja. 

El artículo se estructura de la siguiente manera: en el segundo apartado se 
explica el área de estudio y la metodología. En el tercer apartado se exponen 
los resultados y su discusión y, posteriormente, se exponen las conclusiones.

2. Área de estudio, materiales y métodos

2.1. Área de estudio y políticas medioambientales

La UAB se localiza al noreste de Barcelona (41°30’6,9”N 2°6’15,5”E), con-
cretamente, en el municipio de Cerdanyola del Vallès, en el Área Metropoli-
tana de Barcelona (figura 1). Fundada en 1969, el emplazamiento de la UAB 
es estratégico, puesto que se localiza entre tres núcleos urbanos importantes: 
Barcelona, Sant Cugat del Vallès y Sabadell. Por otro lado, la universidad 
está conectada por una serie de infraestructuras de transporte —autovías y 
ferrocarril— que permite una correcta accesibilidad no solo desde el área y la 
región metropolitana, sino también desde otros centros urbanos fuera de estos 
ámbitos territoriales. En relación con el verde urbano, la UAB cuenta con 180 
ha conformadas por diferentes tipologías que muestran un sistema diverso 
compuesto por bosques, zonas de cultivo, prados, matorrales, ambientes de 
ribera y zonas ajardinas (Universitat Autònoma de Barcelona, 2023b). 

En cuanto a la política medioambiental, la UAB no dispone de un plan 
específico referente a la lucha contra el cambio climático y, particularmente, 
contra la generación de altas temperaturas en superficie o ambientales. Sin 
embargo, la universidad ha elaborado una serie de planes y reglamentos desde 
el 2001 hasta el 2022 cuyos objetivos han sido adecuar el campus universitario 
a los parámetros óptimos de sostenibilidad (tabla 1). Estos parámetros están 
recogidos en documentos enmarcados por acuerdos internacionales tales como 
la Conferencia de Río de Janeiro en 1992 (Agenda Local 21) o la Agenda 2030 
de las Naciones Unidas (objetivos de desarrollo sostenible).

Los planes desarrollados por la UAB suelen estructurarse en varias líneas de 
actuación. Sin embargo, para el presente artículo se han recogido propuestas 
referentes a tres ejes que pueden condicionar indirectamente la mitigación de 
temperaturas altas en superficie (Universitat Autònoma de Barcelona, 2023a). 
El primer eje se centra en la gestión del territorio y los espacios agroforestales, 
cuyo objetivo es la preservación de espacios forestales, agrarios y ajardinados a 
fin de preservar la biodiversidad e intensificar la conectividad entre las zonas 
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urbanas y naturales. El segundo eje, la eficiencia energética, se enfoca en reducir 
el gasto energético a través de la instalación de placas fotovoltaicas o la sustitu-
ción de sistemas de climatización preexistentes por otros más eficientes. Final-
mente, el tercer eje se enfoca en la movilidad incentivando el transporte público 
y activo, así como su integración en la planificación urbana y territorial.

2.2. Materiales

2.2.1. Datos térmicos satelitales
Los datos de temperatura de la superficie terrestre se han obtenido de las imá-
genes del satélite Landsat-8 Collection 2 Nivel 1 (USGS, 2023a), en concreto 
las bandas captadas por su sensor Thermal Infrared Sensor (TIRS). Las imáge-
nes Landsat-8 distribuidas mediante la Collection 2 Nivel 1 están corregidas 
geométrica y radiométricamente (USGS, 2023b). El ortorrectificado se elabora 
utilizando puntos de control en el terreno (GCP) y datos del modelo de digital de 
elevaciones (MDE) Shuttle Radar Topography Mission (SRTM). Los GCP utili-
zados se derivan del conjunto de datos de Global Land Survey 2000 (GLS2000). 

Figura 1. Localización de la Universitat Autònoma de Barcelona

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
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La calibración radiométrica en los datos de la Colección 2 consiste en un ajuste 
lineal (los parámetros de ganancia y sesgo se encuentran en el fichero MTL 
que acompaña a cada imagen). Adicionalmente, la calibración radiométrica de 
detector a detector de ambas bandas TIRS del Landsat 8 corrige posibles franjas 
longitudinales. Los datos de la Collection 2 nivel 1 son valores equivalentes a 

Tabla 1. Políticas medioambientales de la UAB, 2001-2022

Reglamento / Plan Año
Territorio y espacios 
agroforestales Eficiencia energética Movilidad

Pla de gestió dels 
espais agroforestals 
del Campus de la  
UAB (PGAF)

2001 Conservación y mejora del 
patrimonio natural e histórico-
cultural como de la educación 
y de la gestión del uso público.

– –

Pla d’Acció 2002-2010 Implementar el PGAF.

Elaborar proyectos para poten-
ciar usos de ocio, paisajísticos 
y de hábitat en espacios inters-
ticiales.

Sustituir sistemas de clima-
tización por sistemas más 
eficientes.

Aumentar la eficiencia de la  
red eléctrica.

Instalación de placas solares 
fotovoltaicas.

Eficiencia energética aplicable 
a vehículos de la UAB.

Mejorar la frecuencia del  
transporte público.

Renovar la flota de autobuses 
internos.

Pla de sostenibilitat  
de la UAB

2013-2017 Preservar los espacios agrofo-
restales y su conectividad en 
la planificación urbanística y 
territorial.

Mantener los campos de  
cultivo, los espacios agrofo-
restales y otras zonas abiertas 
para conservar el mosaico 
agroforestal del campus.

Realizar actuaciones de 
conservación y de mejora 
paisajística.

Mejorar la eficiencia energética 
de las instalaciones de clima-
tización.

Potenciar el uso de energías 
renovables.

Integrar la gestión de la movi-
lidad dentro de la planificación 
urbanística y territorial.

Potenciar el transporte público 
colectivo y un uso racional del 
transporte privado.

Mejorar la accesibilidad al 
campus a través del uso de 
medios no motorizados.

Pla Campus Saludable  
i Sostenible

2018-2022 Favorecer la estructura  
compacta.

Integrar la movilidad y la 
gestión ambiental dentro de 
la planificación urbanística y 
territorial.

Realizar una gestión activa y 
sostenible del mosaico agro-
forestal.

Gestionar las zonas ajardinadas 
con criterios de sostenibilidad 
y salud.

Gestionar la biodiversidad.

Fomentar la eficiencia ener-
gética de las instalaciones y 
el ahorro energético de los 
equipamientos.

Potenciar el uso de recursos 
locales y renovables.

Potenciar el transporte público 
colectivo.

Racionalizar el uso del  
transporte privado.

Potenciar los desplazamientos 
con medios de transporte 
activos.

Fuente: elaboración propia a través de la UAB (Universitat Autònoma de Barcelona, 2023a).
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radiancias en la parte superior de la atmosfera (comúnmente conocidas por su 
acrónimo inglés TOA). Los productos de nivel 1 son de calidad adecuada para 
el análisis de series temporales a nivel de píxeles (USGS, 2023c).

La hora de paso del satélite Landsat-8 sobre la zona de interés (UAB) es a 
las 10:30 UTC, es decir en fase diurna. Dada la localización geográfica de la 
UAB, se han utilizado imágenes de la tesela 197031 y de la 198031. En con-
creto, se han utilizado cuatro imágenes por año entre 2014 y 2022, una para 
cada estación, con el fin de obtener una imagen térmica sintética representativa 
de la mediana anual. Por lo tanto, se han utilizado 36 imágenes (tabla 2).

El criterio principal en la selección de imágenes ha sido el de la baja presen-
cia de nubes que pudieran impedir la correcta medición de la temperatura en 
superficie. En segundo lugar, de entre las imágenes con menos nubosidad, se 
ha intentado seleccionar para cada estación de cada año aquellas más similares 
en cuanto al día del año, para así minimizar posibles variaciones meteorológicas  
o debidas al propio ciclo climático (téngase en cuenta que la resolución tem-
poral del satélite Landsat-8 es de 16 días). 

2.2.2. Datos de cubiertas del suelo 
Con el objetivo de obtener datos precisos sobre las temperaturas en superficie, 
se ha realizado una actualización de los usos del suelo del campus. A través de 
la fotointerpretación de las ortofotos de los años 2014 y 2022 y teniendo como 
marco de referencia el mapa de hábitats del suelo de la UAB realizado por la 
Oficina de Medi Ambient en el 2015 (Universitat Autònoma de Barcelona, 
2023c), se han diferenciado seis categorías (tabla 3 y figura 2). Los usos rela-
cionados con los bosques son los únicos que han aumentado su peso relativo, 
alcanzando el 44,58% del total de la superficie del campus, mientras que la 
superficie del suelo urbanizado y el suelo desnudo se ha reducido, represen-
tando conjuntamente el 41,41% en el año 2022. Por último, destacar que 
los cultivos, la vegetación a media altura y los jardines han experimentado un 
descenso en la ocupación del suelo del 22,47% al 14,01%. 

Tabla 2. Fechas de obtención (captura) de las imágenes satelitales utilizadas (fase diurna) 

Año
Fecha imagen 

invierno
Fecha imagen 

primavera
Fecha imagen 

verano
Fecha imagen 

otoño

2014 2014/03/09 2014/05/05 2014/07/31 2014/10/19

2015 2015/03/12 2015/05/08 2015/08/03 2015/10/31

2016 2016/03/30 2016/06/02 2016/07/29 2016/11/02

2017 2017/03/17 2017/05/20 2017/08/17 2017/10/27

2018 2018/02/25 2018/04/21 2018/07/26 2018/09/28

2019 2019/03/23 2019/05/10 2019/07/22 2019/10/26

2020 2020/02/22 2020/05/21 2020/08/09 2020/10/28

2021 2021/03/21 2021/05/08 2021/07/27 2021/10/31

2022 2022/02/20 2022/05/11 2022/08/06 2022/10/02

Fuente: elaboración propia (fechas en formato AAAA/MM/DD).
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2.3. Métodos

Las imágenes de Landsat-8 se han descargado de la web oficial EarthExplorer 
(USGS, 2023d), donde la entidad gestora de los datos, el United States Geolo-
gical Survey (USGS), distribuye las imágenes. Estas se han procesado mediante 
un programa de sistemas de información geográfica (SIG), para obtener los 
valores de la temperatura superficial terrestre (TST). El método utilizado ha 
sido el propuesto por el propio USGS (Avdan y Jovanovska, 2016) y que los 
autores consideramos fiable, así como lo han hecho estudios previos (Hidalgo 
y Arco, 2021). El algoritmo está verificado mediante su comparación con la 
temperatura de la superficie terrestre y la temperatura cercana al aire (los resul-
tados mostraron que, para el primer caso, la desviación estándar fue de 2,4 °C, 
y para el segundo caso, de 2,7 °C). Partiendo de las imágenes de la colección 
2 nivel 1, el algoritmo consiste fundamentalmente en los siguientes seis pasos: 

1. Conversión de los valores de la imagen en niveles digitales a radiancias 
espectrales. Este proceso se realiza aplicando una ecuación lineal a partir 
de los parámetros de escalado (ganancia o factor multiplicativo) y adición 
(sesgo o valor aditivo) que acompañan a la imagen en sus metadatos. 

 Lλ × (M × DM) + A [1]

 Donde Lλ es la radiancia espectral (wm-2sr-1μm-1), M es el valor del número 
digital multiplicativo en la temperatura bandas, DN es un número digital 
de la banda térmica de Landsat y A es el valor aditivo de la radiancia espec-
tral en la banda térmica.

Tabla 3. Categorización, descripción y valores absolutos y relativos de ocupación actualizada 
de los usos del suelo de la UAB, 2014-2022

Categorías Descripción

Ocupación del suelo 
(m2)

Porcentaje de 
ocupación del suelo

2014 2022 2014 2022

Bosques Especies vegetales con una altu-
ra superior a un metro y medio.

794.193 1.170.287 30,75% 44,58%

Suelo  
urbanizado

Espacios construidos. 850.401 819.157 32,92% 31,20%

Suelo  
desnudo

Espacios urbanos sin construc-
ción de edificios ni vegetación.

357.924 268.068 13,86% 10,21%

Cultivos Espacios donde existen cultivos 
de diferentes especies.

850.401 819.157 8,12% 5,74%

Vegetación 
de media 
altura

Especies vegetales que tengan 
una altura inferior a un metro y 
medio.

233.774 162.063 9,05% 6,17%

Jardines Espacios verdes ajardinados. 137.019 55.105 5,30% 2,10%

Fuente: elaboración propia.
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2. Conversión de las radiancias espectrales a temperatura de brillo (BT) en 
grados Celsius. Este proceso se realiza aplicando unos parámetros de los 
metadatos que acompañan a la imagen, y sumando la constante del cero 
absoluto (–273,15 °C).

 BT = (K 2/ln[(K 1/Lλ) + 1]) – 273,15 [2]

 Donde BT es la temperatura de brillo en el sensor del satélite (Kelvin), K1 
es la constante de calibración 1 para Landsat (774,86), K2 es la constante 
de calibración 2 para Landsat (1321,08) y Lλ es la radiancia espectral de la 
banda obtenida en el paso anterior. 

3. Cálculo del índice de vegetación de diferencia normalizada (del inglés Nor-
malized Difference Vegetatio Index [NDVI]) con las bandas del rojo y el 
infrarrojo cercano (bandas 4 y 5 respectivamente), para posteriormente 
calcular la proporción de vegetación en cada píxel.

 NDVI = (IRc – R) / (IRc + R) [3]

 Donde NDVI es el índice de vegetación de diferencia normalizada 
(adimensional, toma valores de –1 a 1), IRc es la banda de la región espec-
tral del infrarrojo cercano (banda 5 en el sensor OLI de Landsat-8) y R es 
la banda de la región espectral del rojo cercano (banda 4 en el sensor OLI 
de Landsat-8).

Figura 2. Mapa de usos del suelo realizado por la UAB en 2014 (izquierda) y por los autores 
en 2022 (derecha)

Fuente: Oficina de Medi Ambient y elaboración propia.
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4. Cálculo de la proporción de vegetación (Pv) en cada píxel, que se obtiene 
en función de la proporción entre el valor de NDVI en dicho píxel y el 
rango de mínimo y máximo en toda la imagen.

 PV = ((NDVI – NDVImín) / (NDVImáx – NDVImín))2 [4]

 Donde PV es la proporción de vegetación en un píxel, NDVI es el índice 
de vegetación de diferencia normalizada en un píxel dado, NDVImín es el 
valor mínimo de NDVI en toda la imagen y NDVImáx es el valor máximo 
de NDVI en toda la imagen.

5. Cálculo de la emisividad () en función de la Pv y los parámetros correc-
tores que acompañan a la imagen en sus metadatos.

	  = 0,004 * PV + 0,986  [5]

 Donde  es el valor de emisividad de la superficie terrestre en un píxel, PV 
es la proporción de vegetación, y los valores 0,004 y 0,986 son constantes 
de la fórmula propuesta por el USGS (Avdan y Jovanovska, 2016).

6. Cálculo de la temperatura superficial terrestre (TST) a partir de la BT y 
la .

 TST = (BT / (1 + (0,00115 * BT / 1,4388) * Ln()))  [6]

 Donde TST es el valor de temperatura superficial terrestre en un píxel, BT 
es la temperatura de brillo calculada en [2],  es el valor de emisividad de 
la superficie terrestre en un píxel calculado en el [5], y los valores 0,00115 
y 1,4388 son constantes de la fórmula propuesta por el USGS (Avdan y 
Jovanovska, 2016).

El proceso ha sido implementado en un modelo reproducible en un pro-
grama SIG para automatizar la obtención de TST en todas las imágenes (figu-
ra 3), aplicándose a cada imagen para posteriormente calcular la mediana anual 
utilizando las cuatro imágenes correspondientes a cada año natural. De esta 
manera se ha obtenido una imagen sintética representativa de la temperatura 
anual del ámbito de estudio y, consecuentemente, la serie temporal por el rango 
de años analizados (2014-2021). Una vez elaborados los diferentes mapas para 
cada año, se procedió a calcular la mediana de toda la serie (figura 4). El uso 
de la mediana como estadístico de centralidad para la creación de una imagen 
sintética anual responde a los siguientes motivos: 

1. La creación de una imagen sintética anual resultante de la mediana entre 
varias imágenes estacionales es un método habitual en teledetección, utili-
zado con la finalidad de obtener un único dato representativo y comparable 
interanualmente, y así generar series temporales (Díaz-Delgado y Pons, 
2001). 
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2. El uso de la mediana en lugar de la media es un estadístico menos sensible 
a los valores extremos (outliers). 

3. Al tratarse de fechas ligeramente diferentes en cada año en función de la dispo-
nibilidad de imágenes satelitales sin nubes, además de las diferencias fenológi-
cas que se dan entre un año y otro, no se podrían comparar estacionalmente; 
la generación de una imagen sintética anual intenta absorber este hecho. 

4. En el caso del campus universitario la actividad en los meses de verano es 
prácticamente nula, así que creemos más acertado hacer un estudio anual en 
lugar de un estudio segmentado entre meses de invierno y meses de verano.

Figura 3. Proceso de obtención de temperatura de la superficie terrestre (TST) a partir de 
una imagen de satélite Lansat-8 (Collection 2 Nivel 1). El proceso está basado en Avdan y 
Jovanovska (2016)

Fuente: elaboración propia.

Figura 4. Ejemplo de cálculo de la TST en cuatro imágenes de cada una de las estaciones 
de un año, y mediana anual obtenida para el ámbito de estudio

Fuente: elaboración propia.
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Para clasificar estas temperaturas se ha utilizado el método de clasifica-
ción de rupturas naturales de Jenks (1967). Este método permite crear grupos 
a partir de agrupar valores similares y maximizando la varianza estadística 
dentro de cada categoría y entre las diferentes categorías. Como resultado, 
se han obtenido las siguientes clases de temperaturas: temperatura baja (de 
21,06 °C a 22,50 °C), temperatura baja-media (de 22,51 °C a 23,69 °C), 
temperatura media (de 23,70 °C a 24,80 °C), temperatura media-alta (de 
24,81 °C a 26,15 °C) y temperatura alta (de 26,16 °C a 29,43 °C). La media 
de las temperaturas se sitúa en 23,9 °C, mientras que la desviación estándar 
es de 1,53 °C. Una vez elaborado el mapa de usos del suelo y las categorías de 
temperatura, se han combinado las dos capas para obtener las temperaturas  
de cada uso del suelo a través del software ArcMap (ESRI©) y, particularmen-
te, la herramienta Identity.

2.4. Validación de la TST

Si bien la validación de las imágenes sintéticas anuales no es posible dada su 
composición de varias fechas, sí que se han validado las TST obtenidas en cada 
una de las fechas individuales. Esta validación se ha llevado a cabo comparando 
los datos del sensor de temperatura ambiental del Servicio Meteorológico de 
Catalunya (METEOCAT, 2024) más cercano a la UAB, ubicado en el Parc 
Agrari de Sabadell (situado a unos 8 km), con la temperatura media de la 
imagen en esa fecha. Se ha utilizado el valor de temperatura ambiental (°C) 
medida a la hora UTC a la hora más cercana al paso del satélite, las 10:30 
UTC. La métrica utilizada para evaluar el posible error es el RMSE y también 
se ha calculado el coeficiente de determinación (R2) para cuantificar el ajuste 
entre ambas fuentes de datos. Cabe señalar que la estación meteorológica se 
encuentra en un espacio periurbano ruralizado. 

3. Resultados y discusión

3.1. Resultados de la validación de la TST

Antes de presentar los datos generales del estudio, mostramos los resultados 
de la validación de las TST. La tabla 4 muestra las diferencias entre las tem-
peraturas ambientales medidas en la estación meteorológica del Parc Agrari de 
Sabadell y la media de TST de cada imagen satelital en el ámbito de la UAB, 
utilizadas para el cálculo del RMSE. La figura 5 muestra el gráfico de disper-
sión que pone en correlación la temperatura ambiental y la TST. 

Los resultados arrojan un RMSE ≤ 2,9 °C, similar al obtenido en estu-
dios previos (Hidalgo y Arco, 2021). En el coeficiente de determinación 
se obtiene un R2 = 0,8017, lo cual indica una buena correlación entre las 
temperaturas ambientales y las obtenidas en las imágenes de satélite. No 
obstante, el parámetro de intercepto de la recta de regresión arroja un valor 
aditivo de 2,9, en consonancia con el RMSE, lo cual indica que las tem-
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Tabla 4. Diferencias entre las temperaturas ambientales medidas a las 10:30 UTC en la esta-
ción meteorológica del Parc Agrari de Sabadell, y las temperaturas (TST) medias de cada 
imagen satelital utilizada para el estudio

Fecha
Temperatura 

ambiental
Temperatura (TST) 

media imagen Diferencia Diferencia2

09/03/2014 15,8 18,2 –2,4 5,6

05/05/2014 20,4 26,8 –6,4 41,2

31/07/2014 29,3 31,4 –2,1 4,5

19/10/2014 23,4 18,3 5,2 26,5

12/03/2015 16,7 17,8 –1,1 1,1

08/05/2015 24,6 29,9 –5,3 27,6

03/08/2015 30,9 32,7 –1,8 3,2

31/10/2015 18,3 23,9 –5,6 31,2

30/03/2016 19,9 23,0 –3,1 9,7

02/06/2016 23,2 27,5 –4,3 18,5

29/07/2016 30,8 30,8 0,0 0,0

02/11/2016 18,5 18,3 0,3 0,1

17/03/2017 18,3 20,4 –2,1 4,2

20/05/2017 30,0 26,8 3,2 10,2

17/08/2017 30,8 32,8 –2,0 3,9

27/10/2017 22,1 21,0 1,1 1,2

25/02/2018 13,1 12,5 0,6 0,4

21/04/2018 22,2 25,4 –3,2 9,9

26/07/2018 30,8 34,5 –3,7 13,3

28/09/2018 26,3 26,8 –0,5 0,2

23/03/2019 20,7 22,5 –1,8 3,1

10/05/2019 21,6 23,7 –2,1 4,4

22/07/2019 32,0 28,9 3,1 9,6

26/10/2019 21,0 18,6 2,4 5,9

22/02/2020 14,1 14,2 –0,1 0,0

21/05/2020 28,2 26,1 2,1 4,4

09/08/2020 31,5 30,7 0,8 0,7

28/10/2020 20,0 17,1 2,9 8,4

21/03/2021 12,8 15,3 –2,5 6,4

08/05/2021 23,2 26,8 –3,6 12,7

27/07/2021 29,4 29,1 0,3 0,1

31/10/2021 20,9 17,8 3,1 9,5

20/02/2022 11,8 13,3 –1,5 2,4

11/05/2022 25,1 29,4 –4,3 18,2

06/08/2022 31,6 31,4 0,2 0,1

02/10/2022 27,6 26,0 1,6 2,5

Media   –0,9 8,4

RMSE    2,9

Fuente: elaboración propia con datos de la estación meteorológica del Parc Agrari de Sabadell e imágenes 
Landsat-8.
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peraturas en la estación del Parc Agrari de Sabadell son sistemáticamente 
más bajas que en la UAB, dado que en el Parc Agrari hay un entorno lige-
ramente más ruralizado que en la UAB, en concordancia con el concepto 
de las ICU.

3.2. Caracterización espacial de las temperaturas superficiales

La distribución espacial de las temperaturas dentro del campus no es homo-
génea (figura 6). Las temperaturas altas (de 26,16 °C a 29,43 °C) se concen-
tran espacialmente en tres puntos específicos. En primer lugar, el eje norte y 
el central, donde se localizan varias facultades —Filosofía y Letras, Psicología, 
Economías y Empresa y Ciencias y Biociencias—, lo que dificulta la presen-
cia de bosques o espacios verdes densos. En segundo lugar, la zona noroeste, 
caracterizada también por la concentración de edificios —instituciones de 
educación básica y secundaria e institutos de investigación— y la predomi-
nancia de zonas de asfalto y vegetación de media altura. Finalmente, la zona 
deportiva o SAF (Servicio de Actividad Física), donde destaca el campo de 
futbol como punto caliente debido al uso del caucho como base para la 
implantación de hierba natural. Las temperaturas medias-altas y medias se 
localizan en zonas adyacentes a las de mayores temperaturas superficiales, 

Figura 5. Gráfico de dispersión que correlaciona la temperatura ambiental en la estación 
meteorológica del Parc Agrari de Sabadell, y las temperaturas (TST) medias de cada imagen 
satelital utilizada para el estudio

Fuente: elaboración propia con datos de la estación meteorológica del Parc Agrari de Sabadell e imágenes 
Landsat-8.
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ocupando espacios donde el bosque es poco compacto, hay zonas de cultivos 
y donde predomina el suelo desnudo como, por ejemplo, los párquines. Por 
otro lado, estas temperaturas también engloban zonas de mayor mixticidad 
de usos del suelo —Facultad de Ciencias de la Comunicación, Facultad de 
Medicina y Facultad de Veterinaria, Rectorado y Villa Universitaria—, 
donde prevalecen espacios urbanizados y desnudos, pero con presencia de 
jardines y vegetación de media altura junto con tipologías más compactas  
de bosques en sus alrededores.

Figura 6. Distribución espacial de las temperaturas en el campus de la UAB, 2014-2022

Fuente: elaboración propia.
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3.3.  Distribución y relación de los usos y las cubiertas del suelo y las temperaturas 
superficiales

Los resultados muestran, en primer lugar, diferencias en la distribución de los 
usos del suelo respecto a las diferentes categorías de las temperaturas. La tabla 4 
señala el porcentaje de usos del suelo localizados en cada rango de temperaturas 
respecto a la superficie total de la UAB (tabla 5 y figura 7). En primer lugar, se 
observa una predominancia de los bosques y el suelo urbano en relación con la 
superficie total del campus, alcanzando, conjuntamente, el 76%. Sin embargo, 
la distribución de los valores de ambos usos no es homogénea en cuanto a su 
localización en las diferentes categorías de temperaturas, lo que indica una 
disimetría espacial. Si bien la desviación típica del suelo desnudo, cultivos, 
vegetación de media altura y jardines tiende a agruparse cerca de sus medias 
respectivas, los valores de los bosques y del suelo urbano alcanzan el 8,42% y 
el 5,50%, respectivamente. Este hecho se refleja en la concentración de bos-
ques en rangos de temperaturas bajas y medias-bajas (un 35,24%) y de suelo 
urbano en categorías de temperatura media y media-alta (un 22,43%). Estos 
resultados coinciden con estudios previos centrados en campus universitarios 
donde la localización de puntos calientes y fríos de la TST están fuertemente 
relacionados con la presencia de cubiertas del suelo asociadas a urbanización 
y vegetación, respectivamente (Wibowo et al., 2020), destacando, en algunos 
estudios, la correlación negativa entre la temperatura superficial y el NDVI 
y positiva con el índice de urbanización de diferencia normalizada (del inglés 
Normalized Difference Built-up Index [NDBI]) (Addas et al., 2020).

Por otro lado, se observa que la presencia de verde urbano en coexistencia 
con usos relacionados con suelo urbanizado tiende a asociarse con temperaturas 
más suaves (figura 5). Es el caso de las temperaturas medias, donde el 49,89% 
de su extensión total se ubica en suelo urbanizado y desnudo, en contraste con 
el 50,01% correspondiente a usos vinculados a vegetación urbana —bosques, 
cultivos, vegetación y jardines (tabla 5)—. A medida que disminuye la pre-
sencia de bosques y aumenta la vegetación de media altura junto con los jar-
dines, las temperaturas superficiales aumentan. Este fenómeno se explica por 
la frondosidad del verde urbano y su capacidad de retener humedad y generar 

Tabla 5. Distribución porcentual de usos del suelo en relación con categorías de TST, 2022

Temperatura 
baja 

Temperatura 
baja-media 

Temperatura 
media 

Temperatura 
media-alta 

Temperatura 
alta 

% usos del 
suelo (UAB)1 

Desviación 
estándar

Bosques 18,32% 16,92% 7,27% 1,91% 0,02% 44,44% 8,42

Suelo urbanizado 0,42% 2,80% 7,63% 14,80% 5,91% 31,57% 5,5

Suelo desnudo 0,74% 2,22% 3,81% 2,86% 0,42% 10,06% 1,42

Cultivos 0,93% 2,64% 1,71% 0,51% 0,00% 5,78% 1,04

Vegetación a media altura 0,32% 0,88% 2,07% 2,21% 0,55% 6,04% 0,88

Ajardinado 0,00% 0,09% 0,44% 1,01% 0,57% 2,12% 0,41

Total 20,74% 25,55% 22,94% 23,29% 7,48% 100,00%

Fuente: elaboración propia.
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sombras. Los resultados obtenidos son compatibles con los de varios autores  
que, en el ámbito de los parques urbanos o de las zonas urbanizadas, indican que 
las temperaturas aumentan con la progresiva sustitución de espacios verdes den-
sos caracterizados por árboles altos y copas amplias, por aquellos que presentan 
hierba o una menor presencia de árboles, con una estatura más reducida (Abdu-
lateef y Al-Alwan, 2022; Potchter et al., 2006). La normalización de los valores 
referentes a los usos del suelo confirma este hecho (tabla 5 y figura 7).

La tabla 6 y la figura 8, mediante la utilización de la desviación típica, 
revelan, en primer término, una distribución de valores menos homogénea, 
con un 35,15% y un 30,76% en temperaturas bajas y altas, respectivamente. 
Sin embargo, en las restantes categorías, esta disimetría espacial se suaviza. Esta 
dinámica refleja una concentración espacial de temperaturas bajas y medias-
bajas en áreas boscosas, alcanzando un 88,34% y un 66,2%, respectivamente, 
confirmando la relación entre áreas verdes y temperaturas bajas, previamente 
mencionada. Por otro lado, a medida que las temperaturas aumentan, se obser-
va una concentración espacial en áreas urbanizadas, oscilando del 33,26% en 
temperaturas medias al 79,08% en temperaturas altas. Finalmente, aunque 
la coexistencia de áreas verdes, como vegetación de media altura y jardines, 
aumenta en espacios urbanizados en las categorías térmicas media-alta y alta 
(un 13,79% y un 15,05%, respectivamente), su efecto como mitigadores 
térmicos es limitado. Esta limitación puede explicarse por los bajos valores 

Figura 7. Distribución de las categorías de temperatura relacionada con el porcentaje de 
distribución de los usos del suelo, 2022

Fuente: elaboración propia.
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relativos a su distribución espacial, que asciende al 3,22% y al 1,12%, respec-
tivamente (véase la tabla 5).

3.4. ¿Hacia un campus sostenible?: Estrategias de mitigación térmica superficial

Durante los últimos veinte años, la UAB ha implementado diversos planes 
enmarcados dentro de una política orientada a la consecución de la sosteni-
bilidad ambiental en el campus (Universitat Autònoma de Barcelona, 2023a, 

Tabla 6. Distribución porcentual de usos del suelo normalizado por categoría de TST, 2022

Temperatura 
baja 

Temperatura 
baja-media 

Temperatura 
media 

Temperatura 
media-alta 

Temperatura 
alta 

% usos del 
suelo (UAB)* 

Bosques 88,34% 66,20% 31,70% 8,18% 0,28% 44,44%

Suelo urbanizado 2,03% 10,97% 33,26% 63,55% 79,08% 31,57%

Suelo desnudo 3,58% 8,69% 16,63% 12,30% 5,58% 10,06%
Cultivos 4,47% 10,32% 7,46% 2,18% 0,00% 5,78%
Vegetación de media altura 1,56% 3,45% 9,02% 9,47% 7,41% 6,04%

Ajardinado 0,02% 0,37% 1,92% 4,32% 7,64% 2,12%

Total general 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Desviación estándar 35,15 24,62 13,13 23,25 30,76

* Existe un desfase entre los valores de esta tabla y aquellos correspondientes a la tabla 3 debido a 
que los valores se han obtenido de ficheros de diferente naturaleza. Los de la tabla 4 se han obtenido a 
través de un ráster de temperaturas superficiales, mientras que los de la tabla 3 se han obtenido a través 
de capa vectorial.

Fuente: elaboración propia.

Figura 8. Distribución de las temperaturas respecto a los usos del suelo, 2022

Fuente: elaboración propia.
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2023b, 2023c). Sin embargo, los resultados muestran la configuración de con-
centraciones de temperaturas superficiales altas, evidenciando la necesidad de 
complementar los planes preexistentes con nuevas propuestas que ayuden a 
mitigarlas y al logro de los objetivos establecidos. En primer lugar, los resulta-
dos señalan que las actuaciones enfocadas a la gestión de espacios forestales y 
agrícolas están permitiendo la aparición y consolidación de zonas susceptibles 
de ser categorizadas como refugios climáticos naturales, al mantener tempera-
turas por debajo de la media. Sin embargo, la generación de temperaturas altas 
en usos del suelo urbanizados conlleva la configuración de espacios de urgente 
actuación. En este contexto, se sugieren varias propuestas.

Enfocándonos en la zona del eje norte —facultades de Filosofía y Letras, 
Psicología, Economías y Empresa y Ciencias y Biociencias y la biblioteca de 
Humanidades y alrededores—, la UAB se ha centrado, especialmente, en 
propuestas relacionadas con el consumo energético. Creemos que esta línea 
propositiva es indispensable pero mejorable, más aún cuando varios estudios 
indican la relación directa entre temperaturas y consumo de energía en edifi-
cios (Kumari et al., 2020; Fung et al., 2006). Complementariamente, debido 
a la baja absorción solar y a su impacto en la reducción de las temperaturas 
superficiales, los techos verdes son también una opción, permitiendo, incluso, 
aumentar el confort térmico interior (Kim et al., 2020; Razzaghmanesh et 
al., 2016; Sfakianaki et al., 2009; Skelhorn et al., 2014; Susca et al., 2011; 
Wong et al., 2003). Sin embargo, esta estrategia de reverdificación choca con 
estrategias que se han llevado a cabo a comienzos del 2023 y que conducen 
a resultados indeseados. Es el caso de la eliminación de bosque y vegetación 
urbana para la implantación de un carril bici en un espacio de tránsito peatonal 
(figura 9). Por este motivo, enfatizamos repensar su adecuación localizándolo 
en la calzada, coexistiendo con el transporte motorizado.

Una segunda zona de urgente actuación se localiza en las instalaciones 
deportivas del campus, específicamente en el campo de fútbol de césped arti-
ficial con base de caucho. Estos materiales, bajo ciertas condiciones como 
la velocidad del viento o la situación meteorológica del momento, pueden 
condicionar la configuración de altas temperaturas superficiales (Jia, 2007; 

Figura 9. Eliminación de verde urbano para la adecuación del carril bici en el eje norte

Fuente: Google Maps (Street View).
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Thoms et al., 2014), superando, incluso, a aquellas temperaturas localizadas 
en usos del suelo urbanizados (figura 10). La sustitución por hierba natural 
es una opción válida, aunque la situación de emergencia climática actual en 
Cataluña dificulta su implantación. La aplicación de sistemas de irrigación 
eficientes ayudaría a su establecimiento, pero, en caso de que no sea factible, 
las autoridades competentes deben considerar restricciones temporales en el 
uso de estas instalaciones.

Una tercera zona de actuación podría ser la formada por aquellas zonas ubi-
cadas en temperaturas medias-altas y medias, consideradas como posibles zonas 
de transición. El objetivo deseado sería homogeneizar las temperaturas dentro de 
rangos cercanos a la media o, incluso, inferiores. Los resultados anteriores mues-
tran que la coexistencia de verde urbano en zonas donde predominan usos del 
suelo urbanizados contribuye a la reducción de las temperaturas. Entre las zonas 
de actuación se encuentran los párquines y, en especial, el eje central. Respecto a 
los primeros, la universidad ha implementado políticas para mejorar la movilidad 
sostenible, fomentando la reducción del uso del vehículo privado y el transporte 
público. La propuesta de disminuir la superficie de los párquines podría ser una 
estrategia complementaria, permitiendo reducir el uso del vehículo privado y, a 
su vez, reemplazar estos espacios con áreas de bosques, jardines o vegetación de 
media altura, contribuyendo así a impulsar la estructura compacta de los espa-
cios agroforestales. En cuanto al eje central, aunque se ha restringido el paso de 
vehículos motorizados favoreciendo la peatonalización, consideramos necesario 

Figura 10. Perfil térmico (SW-NE) en relación con el tipo de cubierta del suelo (año 2022). 
Nótese el pico de temperatura en superficie relacionado con el campo de césped artificial

Fuente: elaboración propia.
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acompañar estas medidas con la implantación de vegetación a media altura, 
jardines o toldos que ayuden a mitigar las temperaturas. 

Un último punto de actuación sería los espacios urbanizados rodeados por 
áreas agroforestales, como es el caso de la Vila o la Facultad de Veterinaria. 
Aunque las temperaturas son menores que en el eje norte debido a la influencia 
del verde urbano, aún existen oportunidades para reducirlas mediante la ins-
talación de techos verdes en los edificios y el aumento de la vegetación urbana 
en zonas internas e intersticiales. 

En resumen, recomendamos la implantación de vegetación en áreas de 
urgente actuación, aunque conlleve costos económicos adicionales requeridos 
para su correcto mantenimiento durante todo el año (riego, poda, control de 
plagas, etc.). Cabe tener en cuenta la idiosincrasia de un espacio caracterizado 
por una variación significativa en la ocupación por parte de la comunidad 
universitaria, tanto diurna como nocturna, y a lo largo de ciertas temporadas 
(periodos de vacaciones). En este contexto, sugerimos que, respecto a los techos 
verdes, la universidad considere la viabilidad de incorporar paneles solares u 
otras actuaciones similares para asegurar el confort térmico interior y reducir  
el impacto en el consumo energético, especialmente en zonas prioritarias 
como el eje norte. 

A pesar de estas consideraciones, sostenemos que la adaptación del campus 
al cambio climático debe priorizar la promoción de áreas verdes en lugar de su 
reducción, especialmente mediante la incorporación de especies resistentes a 
la sequía y adaptadas a hábitats mediterráneos. 

4. Conclusiones

El desafío del cambio climático ante el que se encuentra actualmente nuestra 
sociedad merece la implantación de políticas multiescalares para reducir sus 
efectos. Las directrices y leyes que se desarrollan a nivel internacional, estatal o 
autonómico deben de ser complementadas por actuaciones a nivel urbano o, en 
este caso, a escala intraurbana. Los campus universitarios son piezas importan-
tes dentro de la planificación territorial, puesto que son centros de atracción y 
concentración de población donde los usos del suelo tienden a entremezclarse 
creando complejidades territoriales. Es por ello que el presente artículo tiene 
como objetivo caracterizar las temperaturas superficiales en el campus de la 
UAB, analizando su relación con los usos y las cubiertas del suelo entre 2014 
y 2022. Por otro lado, este estudio también tiene como finalidad ser una herra-
mienta metodológica de conocimiento útil, aplicable para la toma de decisiones 
políticas. De esta manera, se han analizado las principales políticas llevadas a 
cabo desde hace veinte años por la UAB, subrayando las deficiencias que han 
permitido la configuración de anomalías térmicas de altas temperaturas dentro 
del campus y proporcionando posibles actuaciones para mitigarlas.

Los resultados señalan que la creciente homogeneización de usos del suelo 
relativos a los bosques permite la creación de refugios climáticos. Por otro lado, 
la homogeneización de usos del suelo urbanizado y desnudo en ciertos espacios 
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—eje norte— se asocia con temperaturas más altas dentro del campus, lo que 
confirma la hipótesis 1. No obstante, la coexistencia de espacios urbanizados 
con usos del suelo relativos al verde urbano —bosques, jardines o vegetación 
de media altura— ayuda a mitigar las temperaturas. En relación con las políti-
cas medioambientales, la UAB ha gestionado correctamente aquellos espacios 
agroforestales permitiendo la configuración de refugios climáticos caracteri-
zados por temperaturas por debajo de la media. No obstante, los resultados 
confirman la necesidad de realizar políticas más integradoras en espacios de 
urgente actuación y de transición, con el objetivo de mejorar el confort térmico 
de estas zonas (hipótesis 2). 

Finalmente, el presente artículo abre nuestras vías de investigación en relación 
con el comportamiento de las temperaturas en los campus universitarios y, en 
general, en zonas periurbanas. Con el objetivo de realizar una mayor contribu-
ción a la literatura sobre el efecto del cambio climático en estos espacios (p. e. 
Fernández-Pablos et al., 2021; Gómez-Villarino et al., 2020; López-Bueno et 
al., 2019), sugerimos que nuevas líneas de investigación deben de orientarse no 
solo hacia el comportamiento espacial de las temperaturas superficiales, sino 
también de las ambientales, considerando factores complementarios tales como 
la polución atmosférica (Alonso et al., 2023; Ulpiani, 2021). Adicionalmente, 
creemos que integrar los campus universitarios en una escala supramunicipal 
ayudaría a relacionar las temperaturas que se configuran dentro de ellos con sus 
espacios periféricos, permitiendo analizar la posible configuración o integración 
dentro de una ICU o de varias ICUS, obteniendo así una mejor comprensión de 
la espacialidad de las temperaturas fuera de zonas urbanas densas.
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Analizamos a continuación un libro, 
recientemente publicado en español, de 
dos investigadores del Grupo de Socio-
logía del Desarrollo y el Cambio de la 
Wageningen University & Research: 
Bram Büscher, formado como politólo-
go en la Vrije Universiteit Amsterdam, 
y Robert Fletcher, formado como antro-
pólogo sociocultural en la University of 
California, Santa Barbara. La producción 
científica de ambos autores es de referen-
cia internacional. Su investigación se 
basa en el trabajo etnográfico, especial-
mente en Sudáfrica por parte de Bram 
Büscher y en Latinoamérica por parte 
de Robert Fletcher. El libro que aquí 
reseñamos aporta un nuevo marco teó-
rico, basado en los numerosos estudios 
de caso que han investigado o en los que 
han colaborado. A modo de ejemplo de 
sus análisis prácticos, valga este otro libro 
de descarga gratuita y publicación más 
reciente, del que es coeditor Robert Flet-
cher: Convivial Conservation: From Prin-
ciples to Practice (Massarella et al., 2023).

Desde el marco teórico de la ecología 
política crítica con el capitalismo con-
temporáneo, los investigadores se pre-
guntan si las políticas de conservación 
convencionales resuelven las crisis eco-

lógicas y sociales que nos afectan, para 
concluir diseñando su propia propuesta 
integradora, que se sitúa en consonancia 
con la política del decrecimiento justo 
(Kallis, 2018; Millward-Hopkins, 2023). 
Resumo brevemente su secuencia argu-
mental como sigue.

En primer lugar, ¿da resultado encap-
sular espacios naturales, mientras altera-
mos la estabilidad y superamos la capaci-
dad de resiliencia del sistema Tierra? La 
estrategia para garantizar el sostenimiento 
de la vida de la Convención de Nacio-
nes Unidas para la Diversidad Biológi-
ca se marca como meta el denominado  
30 × 30, en el sentido de convertir el 30% 
del planeta en áreas protegidas para el año 
2030. Bajo la lupa del análisis crítico, esta 
propuesta acusa del deterioro ambiental a 
la población local de los países empobre-
cidos, que concentran los reductos mejor 
preservados de vida silvestre, y propone su 
exclusión de los ámbitos protegidos por 
motivos de conservación. Este plantea-
miento cuenta con el apoyo de grandes 
ONG conservacionistas y la financiación 
de donantes y de grandes corporaciones 
que aprovechan esta filantropía para su 
lavado de imagen. Las aclaraciones de 
los investigadores nos señalan un agrava-

Büscher, Bram y Fletcher, Robert (2022) 
La revolución conservacionista: Propuestas radicales para salvar la naturaleza después 
del Antropoceno 
Barcelona: Icaria Editorial, colección Antrazyt, 533 p. 
ISBN 978-84-18826-72-6
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miento de la desigualdad social a raíz de 
este tipo de decisiones de proteger toma-
das por gente del Norte global, despose-
yendo a la del Sur global (ambos términos 
centrados en la condición de clase social 
y el desarrollo geográfico desigual), eso 
sí, con el más loable de los propósitos, 
romantizando el imaginario de una natu-
raleza prístina e idílica. El escenario que 
vislumbramos, a partir de las reflexiones 
del libro, nos remite a la renaturalización 
de entornos climácicos para el disfrute 
exclusivo y privatizador —eso sí, espec-
tacular y ecoturístico voyeur, convirtién-
dola en una mercancía que hace a la vez 
de fetiche redentor— de la población 
más acaudalada del planeta. Pero, ¿cómo 
afecta ese derrotero geográfico segregador 
al metabolismo ecológico y social? Según 
los indicadores y pese a que aumente la 
extensión de superficie protegida, la insos-
tenibilidad se agrava, transgrediendo más 
y más a cada día que pasa las fronteras 
de la resiliencia y de la estabilidad del 
sistema Tierra (Rockström et al., 2023). 
El Informe de evaluación mundial sobre 
la diversidad biológica y servicios de los 
ecosistemas (IPBES, 2019), del Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente, diagnostica una reducción del 
20% de la biodiversidad mundial en los 
últimos 50 años, con la predicción de un 
millón de especies en peligro de extinción 
en las próximas décadas, lo que supondría 
la pérdida del 25% de las especies evalua-
das. Es decir, este neoconservacionismo 
que fortifica reductos al margen de la 
humanidad (con excepciones, como por 
ejemplo la del ecoturismo de las élites) no 
remedia la crisis ecosocial.

En segundo lugar, ¿qué resuelve 
ponerle precio a la naturaleza, sacando 
por ejemplo al mercado sus servicios 
ambientales? Esta propuesta fundamenta 
las políticas del crecimiento verde, tam-
bién llamado New Green Deal; por ejem-
plo, mediante la condonación de deuda 
externa de países empobrecidos a cambio 
de la implantación de espacios protegidos 

para compensar la extinción de especies  
o para satisfacer la demanda de espectácu-
los ecoturísticos (antes de que la especie
amenazada se extinga, el recurso se agote
o el glacial se funda en el marasmo del
Antropoceno); el mercadeo con los dere-
chos de emisión y la función de sumi-
dero de gases de efecto invernadero; la
generación de energía renovable; etc. Este
ambientalismo se enmarca en la construc-
ción teórica del pensamiento económico
dominante del capitalismo, que aísla la
economía (entendida únicamente a su
medida en términos del valor monetario)
de la sociedad (ídem de mano de obra) y
del resto de la naturaleza (ídem de recur-
sos). La respuesta del capitalismo a sus
pérdidas (ídem de externalidades negati-
vas) o ganancias (ídem de externalidades
positivas) se plantea mediante la amplia-
ción de la mercantilización, la valoración
monetaria y el despliegue tecnológico.
Pero esta idealización pretende que las
contradicciones internas del capitalismo
que están en el origen de las crisis sean
resolubles mediante arreglos de mercado
y tecnológicos, cuando en realidad solo se
consigue que se desplacen en el espacio y
se aplacen en el tiempo (Harvey, 2014).

En tercer y último lugar, los auto-
res detallan su propuesta poscapitalista 
alternativa, que denominan de conser-
vación convivencial. La principal virtud 
de su libro radica en la definición de las 
principales características de su propuesta 
holística, que reagrupo en estas tres por-
que para su mejor comprensión vale la 
pena leer en su total extensión en el libro:

1. Reintegrar la humanidad y la vida sil-
vestre en el mismo espacio, aceptando y
comprometiéndose con la noción de los
límites (Higgins-Desbiolles, 2010) que
nos son de aplicación por igual, pese
a la capacidad que nos proporciona el
desarrollo tecnológico (Hickel, 2023).

2. Promover la celebración de este encuen-
tro de naturalezas, poniéndola al alcan-
ce de toda la población con equidad,
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mediante formas de gobierno locales y 
democráticas.

3. Retomar esta vinculación entre la
naturaleza humana y no humana
cotidianamente, con una implicación
duradera y desmercantilizada (Ton-
cheva et al., 2023).

El planteamiento de este libro pone
en entredicho el conservacionismo que 
denosta a la humanidad por amor a la 
naturaleza, por considerar que se exclu-
yen, así como también disecciona las 
contradicciones del conservacionismo 
neoliberal que se rinde a los dictados del 
capitalismo, por no cuestionar su contri-
bución a generar la crisis ecosocial. Por 
contra, Bram Büscher y Robert Fletcher 
nos vienen a proponer la transformación 
social de la conservación, integrando 
las ciencias naturales y las sociales, para 
abordar el problema de raíz, con el rea-
lismo imaginativo y revolucionario de 
los movimientos de la esperanza. En sus 
propias palabras de clausura: «[…] solo 
promoviendo una colosal redistribución 
del control de los recursos naturales que 
quedan en el planeta y de la ocupación 
de sus espacios naturales, mientras se 
trasciende hacia un sistema económico 
que apueste por la suficiencia equitativa, 
en lugar de un crecimiento constante en 
busca de beneficios, podremos esperar 
remediar la creciente crisis a la que nos 
enfrentamos» (p. 171).
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Un dels factors responsables del dina-
misme demogràfic i, sobretot, del des-
envolupament urbanístic del litoral a 
partir de la segona meitat del segle xx 
fins ara, ha estat el turisme. Les platges, 
com a sistemes naturals, són el principal 
pol d’atracció i constitueixen el seu actiu 
territorial més valuós. En els darrers cin-
quanta anys, però, els sistemes de platja-
duna han estat sotmesos a dos fenòmens 
importants de canvi socioambiental glo-
bal: d’una banda, l’antropització, causada 
per un creixement de població al seu vol-
tant i per l’ús intensiu com a generador 
d’activitats turístiques, i, de l’altra, una 
pèrdua del sistema com a conseqüència 
de processos erosius generalitzats i degra-
dació del medi natural. Al litoral català, 
com a la resta de la costa mediterrània, 
s’hi ha desenvolupat el model de turisme 
massiu de sol i platja, caracteritzat per 
l’estacionalitat i la concentració a l’estiu 
d’un gran nombre de persones a les des-
tinacions turístiques principals. A més,  
la importància del turisme residencial a la 
costa catalana ha comportat el creixement 
desmesurat de la superfície urbanitzada a 
la majoria dels municipis litorals, la urba-
nització extensiva de les planes costaneres 
i la dispersió d’edificacions pels vessants de 
les muntanyes baixes properes a la costa.

Després de més de 50 anys de gestió 
litoral intensiva al servei del turisme, les 
platges continuen sent un pol d’atracció, 
tot i que actualment sembla que hi hagi 
una tímida tendència cap a nous concep-
tes de planificació i gestió amb un enfoca-
ment ecosistèmic, a diferència dels models 
actualment en ús. Durant la darrera dèca-
da s’han realitzat projectes d’estudi mul-
tifuncional dels sistemes de platja, amb 
la finalitat d’efectuar recomanacions per 
fer-ne un ús sostenible. Dins els projectes 
MeVaPlaya: Desenvolupament i validació 

d’un mètode de valoració del recurs platja 
com a ajuda a la gestió integrada de zones 
turístiques, s’han desenvolupat mètodes de 
valoració integral de la platja com a recurs 
que permeti quantificar l’efecte que tenen 
les planificacions, els usos i les gestions 
sobre el sistema costaner, amb l’objectiu 
de desenvolupar un indicador que per-
meti estimar les conseqüències que un 
determinat model de gestió pot induir al 
sistema. Posteriorment, el projecte MeVa-
Playa-II: Metodologies i coneixements per 
validar un nou model integral de gestió de 
platges com a objectiu de la gestió integrada 
de zones costeres desenvolupava un marc 
teòric conceptual per aplicar l’enfocament 
ecosistèmic en els processos de gestió, pel 
desenvolupament de metodologies com 
a guies per aplicar el concepte ecosistè-
mic a la gestió sostenible dels sistemes de  
platja-duna. Dins els projectes MeVaPla-
ya es demostra que les platges són ges-
tionades actualment de manera que se’n 
garanteix prioritàriament la funció recrea-
tiva. És per tot això que cal desenvolu-
par models més adaptats a les necessitats 
actuals i que recullin els nous principis 
de la gestió de béns públics. Fruit de la 
recerca de la darrera dècada, es publiquen 
dos llibres associats a cada projecte i que 
tenen un fil conductor comú: la gestió 
integral de la platja. Aquests llibres, Hacia 
un nuevo modelo integral de gestión de pla-
yas (2013) i Gestión de playas basada en la 
naturaleza (2022), exposen les debilitats 
i fortaleses de la gestió de platges a Cata-
lunya com a exemples extrapolables a uns 
altres espais litorals turístics. 

El darrer d’aquests llibres, publicat 
l’any 2022, amplia les visions de gestió 
integral del litoral d’acord amb un model 
d’ICZM (Integrated Coastal Zone Mana-
gement), amb els aspectes condicionants 
de l’ascens del nivell del mar provocat pel 

pintó, Josep i sarDá, Rafael (coords.) (2022) 
Gestión de playas basada en la naturaleza 
Girona: Documenta Universitaria, 216 p. 
ISBN 978-84-9984-638-5
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canvi climàtic, com a condicionant a les 
intervencions al litoral. El llibre insisteix 
en la necessitat d’avançar en la imple-
mentació de la gestió ecosistèmica del 
litoral, anomenada també gestió basada en 
la naturalesa, per revertir l’artificialització 
de la costa i recuperar les dinàmiques 
naturals dels processos litorals. 

El llibre s’estructura en capítols orga-
nitzats en tres seccions, amb articles que 
recullen experiències concretes de gestió 
de platges. A la primera part es presenta 
la problemàtica actual de l’erosió de les 
platges, deguda fonamentalment al dèficit 
sedimentari produït pel canvi a les cobertes 
del sòl a les conques fluvials, l’explotació 
dels aqüífers i l’artificialització de la costa, 
com és el cas de la gestió ecosistèmica 
aplicada al cas del delta de la Tordera. El 
capítol següent exposa els resultats d’una 
investigació per determinar el balanç sedi-
mentari al riu Tordera i la seva influència 
en les platges, amb l’anàlisi dels efectes dels 
pros i els contres del temporal Glòria a les 
platges del delta de la Tordera. 

La segona part comprèn diferents 
capítols que recullen experiències con-
cretes de gestió de platges basades en la 
naturalesa. S’hi exposen les estratègies 
per dotar els sistemes de més resiliència i 
adaptació als impactes dels temporals en 
un escenari de dèficit sedimentari i de 
canvi global. El primer capítol d’aquesta 
segona part fa una anàlisi de volums 
de sorres associats a les mesures de ges-
tió basades en la recuperació dunar a la  
platja de la Pletera (badia de Pals). El capí-
tol següent analitza diferents actuacions 
desenvolupades a tres platges urbanes  
de la costa de Tarragona (platja Llar-
ga de Tarragona, platja d’Altafulla i platja  
de Calafell), emmarcades en una estra-
tègia de renaturalització del conjunt del 
sistema i amb l’objectiu d’aconseguir-ne 
una capacitat d’adaptació i resiliència que 
pugui fer front als nous patrons climàtics i 
a l’augment de freqüències i d’intensitat de 
temporals. L’anàlisi del potencial de restau-
ració dunar també és tractada en el capítol 

següent, atès que la restauració dunar és 
una de les estratègies més eficaces de rena-
turalització de la costa. A continuació, un 
capítol analitza els hàbitats i les espècies 
dunars més comuns a la costa catalana, 
una informació útil en la restauració dels 
hàbitats dunars. La preservació dels serveis 
ecosistèmics proporcionats per les platges 
és un dels pilars de la gestió basada en la 
natura. Així, la segona part del llibre fina-
litza amb un capítol dedicat a l’avaluació 
dels serveis ecosistèmics culturals que 
valora més la població per conèixer les 
preferències dels usuaris de platja per fer-
ne una gestió correcta. El darrer capítol del 
llibre reflexiona sobre el futur de les platges 
en un escenari de canvi global, a la llum 
dels resultats exposats als capítols anteriors 
i relacionat amb el primer llibre (2013).

Com a reflexió, i tenint en compte les 
tendències sobre les activitats humanes i les 
projeccions climàtiques dins dels patrons de 
canvi global, es conclou que cal emprendre 
accions d’adaptació que permetin realitzar 
una reconciliació amb les dinàmiques dels 
sistemes naturals per reduir l’exposició i 
la vulnerabilitat a situacions que caldrà 
afrontar en un futur que no es creu gaire 
llunyà. Malgrat que el llibre es presenta des 
d’un vessant geomorfològic i social, cal que 
aquestes línies siguin explorades també des 
de la perspectiva arquitectònica i enginyeril, 
i que s’apliqui aquest canvi de tendències a 
projectes focalitzats en la desconstrucció i 
desrigidització litoral per recuperar formes 
i processos de dinàmiques naturals.

Francesc Xavier Roig i Munar 
Investigador independent 

xiscoroig@gmail.com
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Universitat de Girona 
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Esta obra colectiva, coordinada por la 
catedrática de Geografía Humana de 
la Universidad de León, Paz Benito del 
Pozo, presenta los principales resultados 
del proyecto de I+D+i titulado Vulnera-
bilidad, resiliencia y estrategias de reutili-
zación del patrimonio en espacios desin-
dustrializados, desarrollado entre 2019 y 
2021, con participación de las universida-
des españolas de León, Oviedo, Nacional 
de Educación a Distancia, Autónoma de 
Madrid, Politécnica de Valencia, Jaume 
I y CEU, además de las universidades de 
Concepción (Chile), Minho (Portugal) y 
Autónoma de Guadalajara (Méjico).

Basta una búsqueda en Dialnet para 
constatar que este volumen da continui-
dad a otras aportaciones de la misma 
coordinadora, derivadas de proyectos 
competitivos precedentes, que conforman 
una sólida línea de investigación en torno 
a la relación entre el desarrollo económico 
regional y las infraestructuras productivas, 
sean funcionales o en desuso. En el caso 
que aquí nos ocupa, hay que resaltar la 
provechosa combinación que resulta de 
la preocupación por el uso y destino del 
patrimonio acumulado en territorios suje-
tos a procesos de desindustrialización y la 
elección del concepto de resiliencia para 
comprender mejor la diversidad local de 
reacciones a esta transformación de las 
bases productivas. Plenamente alineada 
con la mejor tradición de investigación 
en la geografía económica española, esta 
atinada articulación entre marco teórico y 
realidad empírica es la mejor garantía para 
la obtención de resultados relevantes que 
explican los procesos territoriales a la vez 
que perfeccionan las herramientas para su 
interpretación.

La desindustrialización o reducción 
de la participación de la industria en la 
estructura productiva y ocupacional de 

un territorio dado (estado, región, locali-
dad) no es un proceso reciente. Los paí-
ses pioneros en la Revolución Industrial 
(Reino Unido, Bélgica, Francia) ya lo 
experimentaron a mediados del siglo xx, 
aunque fue tras la doble crisis de 1973 y 
1979 cuando el fenómeno se generalizó 
en las economías del capitalismo avanza-
do y causó severos impactos económicos, 
sociales y geográficos. 

La desindustrialización muestra cua-
tro dimensiones que no siempre se tienen 
en cuenta, difuminadas como quedan 
por la poderosa imagen de los edificios 
abandonados, por la lacra del desempleo 
y por la memoria de un próspero pasado 
manufacturero.

La primera es la dimensión técnica. 
El avance tecnológico, del que la indus-
tria es primera beneficiaria, incrementa la 
productividad de la mano de obra, reduce 
los requerimientos de trabajo por unidad 
de producto y permite fabricar bienes de 
notable complejidad a precios más bajos. 
Esa doble caída del empleo y del precio 
relativo de los bienes disminuye la parti-
cipación de la industria en las economías 
regionales y nacionales sin merma alguna 
de la disponibilidad de tales productos.

La segunda es la dimensión contable. 
Además de lo antedicho sobre los precios 
y el empleo, hay que tener en cuenta los 
procesos de reestructuración de las empre-
sas industriales, que externalizan funcio-
nes terciarias (seguridad, mantenimiento, 
transporte, asesoramiento de todo tipo) 
hacia firmas del sector servicios. Tareas 
que se realizaban en el seno de las com-
pañías fabriles y se contabilizaban como 
empleo y facturación industrial pasan así 
a engrosar las cifras de actividad del sector 
terciario, sin que ello signifique otra cosa 
que una reasignación contable de activida-
des impulsadas por la industria.

Benito Del pozo, Paz (coord.) (2022) 
Resiliencia en espacios desindustrializados: Procesos y experiencias 
Valencia: Tirant Humanidades, 321 p. 
ISBN 978-84-18802-52-2



  
 Ressenyes

Documents d’Anàlisi Geogràfica 2024, vol. 70/2 297

La tercera es la dimensión regulatoria. 
Los bienes industriales están mucho más 
expuestos a la competencia internacional 
que los servicios, incorporados al GATT 
y a las normativas sobre el mercado inte-
rior en la Unión Europea con bastante 
retraso respecto a las manufacturas. Esta 
presión externa acelera los procesos de 
modernización tecnológica y organizati-
va descritos más arriba y contribuye de 
forma decisiva al proceso de desindus-
trialización.

La última es la dimensión geográfica. 
Desindustrialización no significa desapa-
rición de la industria, sino traslado de la 
fabricación a otros países y regiones. La 
liberalización del comercio internacional 
y la apertura de los países asiáticos, his-
panoamericanos y africanos a la inversión 
exterior directa procedente de la tríada 
global (Norteamérica, Europa y Japón) 
terminan por crear el marco territorial 
que propicia la formación de cadenas glo-
bales de valor que retienen las funciones 
de prefabricación y posfabricación en los 
países avanzados, mientras la elaboración 
industrial se traslada a nuevos y lejanos 
destinos. El reverso de este proceso es 
la aparición de las que en los años 1980 
fueron denominadas regiones en declive 
industrial, donde el cierre de factorías y el 
rápido aumento del desempleo se vieron 
pronto acompañados por el descontento 
social, la emigración y la crisis urbana. La 
virulencia del declive industrial justificó 
la activación de políticas de reindustria-
lización y reestructuración orientadas a 
proporcionar un nuevo horizonte vital  
a las regiones más aquejadas por este  
problema.

Es aquí donde entra en juego la 
noción de resiliencia. Como es cono-
cido, se trata de un concepto errante o 
nómada, definido por el psicólogo fran-
cés Boris Cyrulnik como la capacidad 
de una persona para reponerse de una 
conmoción, un impacto o un fenómeno 
adverso súbito o inesperado: una ampu-
tación, un diagnóstico fatal, la pérdida 

temprana de un ser querido… Otras 
disciplinas han adaptado la idea a sus 
inquietudes particulares: en ingeniería, 
la resiliencia es la propiedad de un mate-
rial capaz de recuperar su forma tras un 
impacto; en ecología, la capacidad de un 
ecosistema para recuperar su estado pre-
vio a una catástrofe natural o antropogé-
nica. La crisis inmobiliaria y financiera de 
2008 abrió a este concepto las puertas  
de la economía: ¿cómo absorben y superan  
las economías nacionales el impacto de la 
crisis? La geografía económica no tardaría 
en trasladar esta pregunta a los territo-
rios. ¿Qué regiones logran recuperar su 
nivel de empleo o su renta por habitante 
anterior a la crisis? ¿Por qué unas lo con-
siguen y otras no? ¿Qué explica los dife-
rentes impactos y los desiguales ritmos de 
recuperación? ¿Cuáles manifiestan mayor 
vulnerabilidad y por qué algunas jamás se 
reponen del todo?

Estas preguntas menudean en la lite-
ratura geoeconómica posterior a 2011, 
aproximadamente, y configuran el con-
texto intelectual del libro que aquí se pre-
senta. ¿Qué espacios desindustrializados 
se muestran resilientes? ¿Qué estrategias 
aplican para superar su desventaja? ¿Cuá-
les son sus apuestas sectoriales? ¿Diver-
sificación, reindustrialización, terciariza-
ción? ¿Cuál es el balance de sus éxitos y 
fracasos?

A lo largo de sus diez capítulos, este 
libro ofrece muchas respuestas a estas 
preguntas, con el mérito adicional de 
incorporar algunas inquietudes referidas 
a los nuevos problemas acarreados por la 
pandemia de covid-19. Los dos primeros 
capítulos tienen, como no puede ser de 
otra forma, un carácter teórico que exa-
mina los conceptos de referencia y sitúa 
la investigación en el contexto europeo. 
Los ocho capítulos restantes contienen 
los estudios de caso, donde se aprecia la 
variedad de contextos de investigación 
empírica, representativa de la variedad de 
territorios afectados por la desindustria-
lización y de la diversidad de estrategias, 
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tanto exitosas como fallidas, aplicadas 
para reconstruir las economías locales y 
regionales. En lo geográfico, se conside-
ran casos regionales (Asturias, Galicia, 
Valencia), metropolitanos (Madrid, Gua-
dalajara en Méjico), locales (Chuquica-
mata en Chile) y rurales (ferrocarril Jaén-
Pirineos). En lo sectorial, predomina  
el patrimonio industrial, como impone el 
marco del proyecto de investigación, pero 
se incorporan casos relativos a la minería, 
el ferrocarril o el paisaje.

Como balance general de estos casos 
de estudio, cabe saludar la atención que 
recibe el patrimonio industrial como 
activo, como memoria y como palanca 
de un desarrollo territorial metaindus-
trial, que conecta el pasado industrial 
con la reafirmación de la identidad 
manufacturera y la promoción del 
turismo. Esta patrimonialización de las 
edificaciones industriales no debe ser, 
según coinciden los capítulos del libro, 
exclusivamente cultural, sino que ha de 
incorporar una dimensión productiva 
(sea industrial o de servicios) y venir 
plenamente respaldada por las directri-
ces de la política urbana y económica 
local y regional. Ha de ser un proyecto 
compartido y no una mera ocurrencia 
coyuntural u oportunista ligada a la dis-
ponibilidad de fondos externos.

En esta línea, se aprecian más y 
mayores éxitos en los espacios metropo-
litanos y capitalinos, donde la diversidad 
productiva y la sinergia con un tejido 
económico más rico y dinámico parece 
facilitar la sostenibilidad de las iniciativas. 

Ello no es óbice para que el medio rural 
pueda ser capaz de revitalizar algunas 
infraestructuras y dotarlas de nuevos usos 
con impacto inmediato en la economía 
comarcal. 

Finalmente, la lectura de esta obra 
colectiva, bien cohesionada en su estruc-
tura interna y con un cuidado aparato 
gráfico y cartográfico, empuja a reflexio-
nar sobre la capacidad de la industria 
para generar prosperidad más allá de su 
ciclo vital básico. No se trata solamente 
de reparar en la vitalidad de los territorios 
cuya economía sigue girando alrededor 
de la industria. También es necesario 
advertir que la industria es vector del 
cambio técnico y demandante de servi-
cios productivos avanzados y complejos. 
A su vez, la industria ofrece cada vez más 
servicios ligados a sus propios produc-
tos, lo que se denomina habitualmente 
servitización. La Unión Europea parece 
dispuesta a recuperar la industria como 
motor de desarrollo, tras las enseñanzas 
de la pandemia. Y quizá con ello no solo 
se asegura un bienestar a corto y medio 
plazo, sino también nuevas fuentes de 
riqueza y empleo para un futuro incierto 
como el que se dibuja ante nosotros.

José Luis Sánchez Hernández 
Universidad de Salamanca 

jlsh@usal.es 
https://doi.org/10.5565/rev/dag.914 

 
© del autor

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es


Do
cu

me
nts

 d
’A

nà
lis

i G
eo

gr
àf

ica
, m

ai
g-

ag
ps

t 2
02

4,
 vo

l. 7
0,

 n
úm

. 2

Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia
Universitat de Girona. Departament de Geografia 

Maig-agost 2024, vol. 70, núm. 2
ISSN 0212-1573 (imprès), ISSN 2014-4512 (en línia) 

https://dag.revista.uab.es/

Documents d’Anàlisi Geogràfica

Articles

145 Carmona Ruiz, Gonzalo; Gómez-Varo, Irene; Maciejewska, 
Monika. Experiencias de agresión y estrategias de evasión en la 
movilidad cotidiana de las personas LGBTIQ+ en Barcelona.

167 Gastón-Guiu, Silvia; Domingo, Andreu; Bayona-i-Carrasco, Jordi. 
Segregación residencial y ocupacional de la población africana en 
España en el siglo XXI.

195 Obeso Muñiz, Ícaro. Implementation challenges of Integrated 
Sustainable Urban Development Strategies in Spain during the 
period 2014-20.

217 Pascual-Bordas, Júlia. Desafiar la norma a casa: experiències i 
estratègies de joves LGBT+ a la casa familiar i a la casa pròpia a la 
comarca del Bages.

239 Solana Solana, Miguel; Ortiz Guitart, Anna; Font Casaseca, 
Núria. Salir a la calle y conectarse. El uso y la percepción del 
espacio público de personas mayores en Barcelona.

261 Vicente-Salar, Rafael; Castelló-Bueno, Marc; Logan de la Rosa, 
Sofia; Padró Garcia, Joan-Cristian. Efecto de los usos y las 
cubiertas del suelo y las políticas ambientales en el comportamiento 
de las temperaturas superficiales en campus universitarios: El 
caso de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia
Universitat de Girona. Departament de Geografia 

Maig-agost 2024, vol. 70, núm. 2
ISSN 0212-1573 (imprès), ISSN 2014-4512 (en línia) 

https://dag.revista.uab.es/

Documents
d’Anàlisi

Geogràfica

70/2

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Coberta DAG 70-2.pdf   1   14/5/24   10:19


	DAG 70/2
	Crèdits
	Sumari
	ARTICLES
	Experiencias de agresión y estrategias de evasión en la movilidad cotidiana de las personas LGBTIQ+ en Barcelona
	Segregación residencial y ocupacional de la población africana en España en el siglo XXI
	Implementation challenges of Integrated Sustainable Urban Development Strategies in Spain during the period 2014-20
	Desafiar la norma a casa: experiències i estratègies de joves LGBT+ a la casa familiar i a la casa pròpia a la comarcadel Bages
	Salir a la calle y conectarse. El uso y la percepción del espacio público de personas mayores en Barcelona
	Efecto de los usos y las cubiertas del suelo y las políticas ambientales en el comportamiento de las temperaturas superficiales en campus universitarios: El caso de la Universitat Autònoma de Barcelona

	RESSENYES
	Büscher, Bram y Fletcher, Robert (2022). La revolución conservacionista: Propuestas radicales para salvar la naturaleza después del Antropoceno
	Pintó, Josep i Sardá, Rafael (coords.) (2022). Gestión de playas basada en la naturaleza
	Benito del Pozo, Paz (coord.) (2022). Resiliencia en espacios desindustrializados: Procesos y experiencias




