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The property sector in Spain. Evolutionary 
analysis, current problems and difficulties 
for its development
Ramón García Marín 1 | José María Serrano Martínez 2 | Cayetano Espejo Marín 3

Recibido: 28/09/2018 | Aceptado: 03/04/2019

Abstract
In this paper we first analyse the housing stock in Spain (new and pre-owned). We outline the 
political model of housing in Spain, highlighting the differences in its main stages and inquiring 
into the causes that have contributed to the current housing surplus. We then analyse the differ-
ent aspects that explain why the housing market seems lethargic and likely to become problem-
atic (population evolution and number of households, perception about purchasing residential 
properties as a business, etc.). We delve into information concerning the historical evolution of 
the Spanish housing stock and changing patterns of housing use via data provided by the statisti-
cal services of the Spanish Ministry of Development and the National Statistics Institute (INE). 
The current complex reality of the housing market in Spain is not coincidental, it is rather the 
result of a long period (more than half a century) of policies supporting increased housing con-
struction. Spain’s dwindling and progressively aging population will jeopardise the net creation 
of households and housing demand. Given the global situation of the housing market in Spain, 
it can be said that there is an the end of a prolonged cycle of housing construction favoured by 
particular housing policies.

Keywords: property sector; housing policy; housing market crisis; Spain

Resumen

El sector inmobiliario en España. Análisis evolutivo, problemas actuales  
y dificultades para su desarrollo
En este artículo, primero analizamos el stock de viviendas en España (nuevas y de segunda mano). 
Resumimos la evolución del modelo político de la vivienda en España, destacando las diferencias 
en sus etapas principales e indagando sobre las causas que han contribuido al excedente de vi-
vienda actual. A continuación, analizamos los diferentes aspectos que explican por qué el merca-
do de la vivienda parece letárgico y probablemente problemático (evolución de la población y nú-
mero de hogares, percepción sobre la compra de propiedades residenciales, etc.). Profundizamos 
en el análisis de la información sobre la evolución histórica del parque de viviendas y los cambios 
en los patrones de uso de la vivienda a través de los datos proporcionados por el Ministerio de 
Fomento y el Instituto Nacional de Estadística (INE). La compleja realidad actual del mercado de 
la vivienda en España no es una casualidad, sino más bien el resultado de un largo período (más 
de medio siglo) de políticas que apoyan el aumento de la construcción de viviendas. La población 

1. Universidad de Murcia. ramongm@um.es
2. Universidad de Murcia. jmserran@um.es
3. Universidad de Murcia. cespejo@um.es
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menguante y cada vez más envejecida de España pondrá en peligro la creación neta de hogares y 
la demanda de vivienda. Dada la situación global del mercado de la vivienda en España, creemos 
que estamos asistiendo al final de un ciclo prolongado de construcción de viviendas favorecido 
por políticas de vivienda particulares.

Palabras clave: sector inmobiliario; política de vivienda; crisis del mercado de la vivienda; España

1. Introduction: A conceptual and theoretical review and analysis
Housing is an important topic in society due to its significance both at the economic and social 
level. The significance of housing lies in its value in use (as a shelter) and its nature (as a primary, 
secondary or empty residence) in juxtaposition with its role as an object of business and invest-
ment. Frequently, housing is the biggest investment people make. Housing analysis is multidisci-
plinary owing to the complexity of the various elements involved, particularly at the economic, 
social and spatial levels. In this study, these dimensions have been combined to analyse housing, 
despite the significant challenges inherent in addressing such a plurality of elements. 

In Spain there is a glut in housing with respect to the population. Furthermore, the usage struc-
ture is atypical, with many empty and second homes in addition to the exceptional number of 
property units. This fact is not accidental but rather is a consequence of a long period of time with 
a specific housing policy in place, which will be analysed later. The most recent property boom 
(1996-2007) has highlighted every contradiction in this singular policy.

The main problem analysed here is the excess inventory of existing homes, which is a dead-end 
situation due to a weak and unbalanced market. At the same time, demographic evolution is ap-
parently at a standstill and likely to recede. Furthermore, the collapse of the building industry is 
making economic recovery difficult. This situation is a negative vicious circle that will be compli-
cated to exit.

In forming a hypothesis, it is important to highlight the following idea: the problematic situation 
that is sinking the housing industry in Spain is not temporary. Instead, we are witnessing the twi-
light of a particular housing policy model. Due to the complexity and dimensions of the building 
industry problem, it is not going to be easy to resolve the many accumulated contradictions. A 
new productive model should be developed in which housing is not an infrastructure investment 
and object of speculation. Nevertheless, due to one of the essential features of housing (it is a good 
in a specific place), all matters concerning the market and transactions differ substantially from 
one place to another, despite the fact that there are certain common and dominant characteristics 
across markets.

Producing a theoretical review of the situation is a complex task due to different analytical points 
of view. The provided references are considered to be the most significant. There are numerous 
publications that analyse the importance building has had in Spain from an economic perspective 
(Taltavull, 2001), mostly with a focus on the housing industry (García Montalvo & Mas, 2004). 
The dynamic construction industry was studied at the height of the boom (Balmaseda, 2002). In 
specific areas in Spain, according to certain authors, the importance of housing has been key in 
regional transformation (Fernández & Cruz, 2012). The widespread expansion and occupancy 
of space by homes has also been studied (Capel, 2010). Furthermore, land has been analysed as 
a basic building element in the sector (López et al., 2005). Other authors have examined inher-
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ent changes in the new culture in Spain resulting from the housing boom and subsequent crisis 
(Mata, 2008). Along the same lines, Rullán (2012) tackled the issue from the perspective of the 
dimensions reached by expansive urban planning.

The housing policies in Spain have been extensively studied and analysed (Adelantado & Goma, 
2000; Fernández Carvajal, 2003; Rodríguez López, 2005; Díaz & Castellano, 2006; Naredo, 2010; 
Leal, 2010). Furthermore, the situation in Spain has also been compared with other parts of 
Northern Europe (Allen et al., 2004; Ayala & Jurado, 2011). The consideration of housing as a 
business and covert means to write off taxes in Spain has also been investigated (García Montalvo, 
2003; Gili, 2003; Stevenson & Young, 2006; Ocaña, 2009). According to various analyses, the 
building process can be seen as a series of cycles (Taltavull, 2005; Aspachs-Bracons, 2009). The 
last cycle stands out due to its duration and dimensions (Burriel, 2008). Owing to the momentous 
consequences it has produced in Spanish society, this last building boom has been highly ana-
lysed (Fernández Durán, 2006; Campos, 2008; Burriel, 2014). Moreover, in some investigations 
the areas in which the impact has been greater have been studied in depth (Gaja, 2008; Fernández 
& Cruz, 2011). Other authors have highlighted the fact that his building process needed abundant 
funding (Ferraz, 2006).

Two of the natural hazards that affect the Spanish territory (floods and droughts) have not been 
limiting factors for the development of the real estate market. There is cartography of flood risk 
areas based on cadastral information (Olcina & Díez, 2017; Pérez et al., 2016); and since decades, 
hydrological planning has successfully managed the resources necessary for the supply of drink-
ing water in Spain (Rico, 2004; Morote, 2014). The prevention of risks with natural origin and 
the management of water resources in the territory are also included in regional planning, as is 
the case of Law 1/2019 that modifies Law 5/2014 on Territorial Planning, Urban Planning and 
Landscape of the Valencian Community.

The excessive building that took place in Spain and the resulting problems have been studied 
from a global point of view (Capel, 2013). García Montalvo (2004, 2006), on the other hand, 
analysed specific consequences of the property bubble. The large number of empty homes and 
the consequences have also been the subject of analysis (Rodríguez Alonso, 2004; Vinuesa, 2008; 
Vinuesa et al., 2010). To give a specific example, this surplus in empty homes has been associated 
with the development of residential tourism (Ramón & Taltavull, 2005). Difficulties generated by 
the excess housing supply have also been discussed (Rodríguez López, 2009, 2010, 2012). Other 
studies have focused on imbalances in the housing market (Miguel, 2009).

Studies of the housing market are clearly abundant (Taltavull, 2006, 2009; Martínez et al., 2006). 
Furthermore, the difficulties caused by the oversupply of housing have been debated (Rodríguez 
López, 2009, 2010, 2012), as has the extent of the existing housing stock (Uriel et al., 2009). It can 
be seen that housing demand is related to population changes to a significant extent (Vinuesa, 
2003, 2005). Furthermore, after several years of crisis, the consequences of the real estate peak 
are simpler to measure (Marsal & Vilanova, 2013). The worry associated with the population’s 
sociological and psychological conception of the house seems logical (García Masiá, 2012), as do 
concerns about the consequences of the boom and changes in land use (Méndez, 2014).

In this article we first analyse the housing stock in Spain (new and pre-owned), according to 
several statistical sources. The objective is to produce a thorough and well-grounded evaluation 
of the current situation. Subsequently, we outline the political model of housing in Spain, high-
lighting the differences in its main stages and inquiring into the causes that have contributed to 
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the current housing surplus. We then analyse the different aspects that explain why the housing 
market seems lethargic and likely to become problematic (population evolution and number of 
households, changes in the perception about purchasing residential properties as a business, etc.). 
Finally, we consider the decline of the productive model followed for years in Spain, and we then 
provide final considerations.

2. Data and methods
After a brief introduction and theoretical review of the housing market in Spain, we present 
data that reflect the current imbalances in this market, offering an analysis of the oversupply 
of homes in the country (in real and potential terms) in addition to the existing housing stock. 
We then turn to secondary information to deepen our analysis, investigating the main statistical 
variables that describe and affect the property market and housing construction sector. To begin 
with, we delve into information concerning the historical evolution of the Spanish housing stock 
and changing patterns of housing use via data provided by the statistical services of the Spanish 
Ministry of Development and the National Statistics Institute (INE). We also offer a brief review 
of the variables that most affect the property market (basic indicators of the construction sector, 
such as the Gross Domestic Product associated with housing construction or jobs created in the 
sector; changes in the resident population; and the economic, sociological, political and legisla-
tive context). As part of this review, we have established a series of phases or stages related to the 
dynamism in the construction sector in Spain between 1950 and 2007, the year that marks the 
beginning of the housing market crisis. In our analysis, we pay particular attention to the last 
housing boom (1996-2007). 

In the second part of this article, we analyse the recent crisis in the housing market (since 2007), 
detailing the main factors preventing a resurgence or revival of the Spanish property sector. The 
analysis of existing households in Spain and the outlook for future household growth together 
with the study of the evolution of home sales (both to Spaniards and foreigners) are essential 
aspects of this section. The entire study is supported by numerous tables and figures (graphs 
and maps) to improve understanding of the written analyses. The paper ends with some final 
thoughts, which will not only help other researchers who are interested in this line of inquiry but 
will also serve to support administrative policy makers. 

3. Results and discussion

3.1. An unbalanced housing market
Currently, nearly all Spanish cities share several common features: developed areas in the out-
skirts of town that are unused and abandoned; a large number of buildings in different stages of 
construction; cranes and other traces of construction that has been brought to a halt, now show-
ing signs of neglect for having been inactive for a while. Furthermore, for sale signs are a common 
sight on apartment buildings, row houses and single-family homes. 

In real estate offices, and even in banks, property offers abound, highlighting the abundance of 
homes and means to get funding. It is not unusual to find home sales offices that have been closed 
down. There is a strong desire to get rid of properties (Ruiz, 2010). 
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On the other hand, there is plenty of news about the economy related to the property sector. The 
information that shows signs of hope is emphasised. Spanish society wants this crisis and the col-
lapse of the property sector to come to an end after many consecutive years of sluggishness. In 
many cases, Spaniards confuse their desires with reality, thinking the crisis is over when in fact 
there are few signs of true recovery (Valcárcel, 2013). 

Nevertheless, the market still offers few positive objective data. The property market is largely 
fragmented. Between 2007 and 2017, an average decrease in housing prices of close to 40% has 
been recorded. The drop in prices has been more pronounced in used than in new homes (Al-
guacil, 2013), although it is difficult to fully delimit and separate both categories.

At the beginnings of the economic crisis (crisis of the property market), according to official 
statistics, there was a surplus of new homes (built and unsold) of between 600,000 and 650,000 
units, and these homes were irregularly distributed throughout the country (Ministry of Devel-
opment, 2017). In the abrupt slowdown in the property market, sales fell quickly and forcefully. 
Despite the decline in construction, the market had not adjusted. The surplus in homes thus grew 
after 2008, only to decline later on (Graph 1).

Graph 1. Evolution of the surplus of new housing and linear trend (2006-2016). 

Source: Own elaboration on data from Ministry of Development (several years: 2007-2017).

A more detailed interpretation of the disparity in the Spanish property market was produced 
by Garicano (2011). According to this author, official figures have minimised the extent of the 
housing stock in Spain (which is perhaps understandable to avoid causing alarm). Garcicano’s 
calculations show that the real number of surplus homes has been significantly higher than of-
ficial figures (269,000 in 2004; 1,007,000 in 2007; 1,565,000 in 2010). The reasoning is simple: 
since 2004, the sales of new homes entering the market are lower, and unsold finished homes have 
progressively accumulated.
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Global housing stock figures increase, however, if we consider the housing supply to include more 
than homes built in recent years. We must therefore ask a methodological question: how long 
does it take for a finished home that is for sale to be counted as used? Normally, two years are 
enough. This issue is not a trivial matter in the Spanish case, as the volume encompassed within 
the group of empty and unoccupied homes is substantial.

To calibrate the property market in Spain, we believe that homes considered used that are for sale 
should be added to new homes for sale. Thus, as a whole the new totals exceed the previously 
mentioned figures (Table 1).

Table 1. Total housing stock in Spain.

New Used Total

2012 787,000 928,000 1,715,000

2013 579,615 1,147,670 1,727,285

2014 502,000 1,154,000 1,656,000

2015 405,000 1,063,000 1,468,000

2016 391,000 973,000 1,364,000

Source: R.R. de Acuña & Asociados (2013-2017).

These figures are even greater if we add in the homes that are in different phases of construction, 
which presumably will eventually be built and gradually introduced into the market. Further-
more, we also have to take into account the homes that are in different stages of court proceed-
ings, which have been estimated at 150,000 (RR. Acuña & Asociados, 2013) (Table 2).

Table 2. Spanish housing supply.

1. Actual housing supply 1,715,000

1.1. New homes 787,000

Development companies 635,000

Financial institutions 152,000

1.2. Used homes 928,000

Private owners 720,000

Financial institutions 208,000

2. Potential housing supply 550,000

2.1. Under construction 400,000

2.2. Pending Court decisions 150,000

Total actual and potential supply (1+2) 2,265,000

Source: RR. Acuña & Asociados, 2013, p. 11.

In summary, the total amount of housing supply (actual and potential) encompasses a consider-
able volume: 2.26 million homes. This figure represents about 8.5% of the entire Spanish housing 
stock according to official assessments. This ratio is much higher than that of any balanced market.

Even so, another clarification is necessary. The total number of empty and unoccupied homes 
recorded in the census is also high. Since 1970 such homes exceed 11% of the total housing stock, 
and in 2011, the volume amounted to a total of 3.44 million homes (13.65 %). In the next section 
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we will analyse these figures and the various causes that have generated the increase. Part of these 
homes could also be added to the real supply. In this sense, after a modest evaluation, the real 
figure would exceed 2.5 million and could even be close to 3 million. Miro and Rodriguez (2009) 
have described significant imbalance in the Spanish property market. It therefore does not seem 
strange that different news sources constantly indicate that housing prices have bottomed out 
and that the housing market has been reactivated. But this view seems forced and idealistic rather 
than offering an objective view of reality (Vergés, 2013).

The imbalance between supply and demand for housing is not the same in all regions or on all ad-
ministrative scales. For example, if we look at the so-called empty or unoccupied homes counted in 
the last census (2011), and if we establish as a criterion the ratio per 100 residents, we find extremes 
with respect to the Spanish average (7.4 empty homes / 100 residents). The following regions fall 
above the Spanish average: La Rioja (11.1); Galicia (10.8); Castile and León (10.2); and Valencia 
(10.1). In contrast, this ratio is lower in the Basque Country (3.7); Madrid (4.1); Navarra (5.5); 
and Catalonia (6.0). The property boom between 1996 and 2007 has had very different effects in 
different regions of Spain. In the coastal provinces, for example, especially on the Mediterranean, 
building was more vigorous resulting in higher volumes of empty homes (Naredo, 2009).

A basic and central idea attracts our attention: the oversupply of housing is clear and significant 
in the Spanish whole. The market is unbalanced. This is a structural imbalance that has been 
reached after more than half a century with certain property policies in place, and now the con-
sequences will be difficult to correct.

3.2. The construction model and the use of housing in Spain: causes and phases
After the Spanish Civil War (1950-2011), home construction increased, and the use structure was 
modified (Table 3). There was an increase of nearly 19 million homes, and the share of housing 
thus rose with respect to population growth. This considerable increase in housing in fact dou-
bled its proportion relative to the population (22.61 houses/100 citizens in 1950; 53.84 in 2011). 
Spain has attained the highest rate of housing units per capita in all of Europe. Following are the 
2011 figures for several other European countries: France (50.9), Germany (48.8), Italy (47.9) 
and United Kingdom (43.0). The rapid growth of different productive sectors related with hous-
ing construction (concrete production and construction materials, among others) is proof of the 
leading role these sectors played during the boom.

Table 3. Housings: evolution and structure of use in Spain

Total housings % primary % secondary % empty and 
others

Homes/100 
inhabitants

1950 6,370,280 94.83 2.79 2.36 22.61

1960 7,859,258 88.24 3.29 8.45 22.53

1970 10,709,624 81.14 7.50 11.06 31.46

1981 12,330,652 72.53 15.32 12.13 32.72

1991 17,154,365 71.58 15.37 13.03 43.98

2001 20,823,369 70.13 14.94 14.91 50.92

2011 25,208,623 71.73 14.60 13.65 53.84

2017 26,000,000 71.15 14.23 14.61 55.98

Source: Authors’ calculations based on INE (Spanish Statistical Office) data.  
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As can be seen in the above table, another significant change has occurred in how residential 
properties are used. We have gone from a situation in which primary residences were predomi-
nant and the number of secondary and empty homes was insignificant to another structure with 
a considerable proportion of these latter types of homes (both with more or less equal percentages 
of the market share). The greatest increase in secondary homes occurred between 1950 and 1981, 
and the most significant increase in empty homes occurred between 1950 and 1970. Since 1981, 
the composition of this typology of use has largely remained the same, with only slight variations.

3.2.1. Underlying ideological intentionality
The desire to increase the prominence of home ownership is evident and is driven by clear in-
tentions. In 1959, the then Spanish housing minister José Luis de Arrese uttered a sentence that 
summed up quite well his underlying intentions: «We don’t want a proletarian Spain, but own-
ers». Throughout the Francoist period (1939-1975), especially during its first autocratic phases, 
massive housing production was geared towards increasing the number of home owners. 

During this time period, the government wanted a largely middle class society with a significant 
proportion of homeowners, tied down by various payments and mortgage obligations (García 
& Tatjer, 1999). At the time, the provision of several millions of homes supposed considerable 
improvements in daily life. It meant increased levels of comfort that had been completely incon-
ceivable and unknown in previous periods. 

3.2.2. Population and homes
Between 1950 and 1975, the property census increased by around 5 million homes in Spain, pass-
ing from 6.3 to 11.3 million units. At that time the Spanish population also recorded significant 
increases (from 28.1 million in 1950 to 36 million in 1975), but this increase is proportionately 
lower than the rise in housing. Another significant condition should be mentioned: at the begin-
ning of this period, there was a huge lack in the national property market, and despite the volume 
of newly built homes, the needs of an avid market demanded new construction projects. 

Furthermore, changes of residence of the population within the country should also be kept in 
mind. In 1950 more than half of the Spanish population lived in rural municipalities (less than 
10,000 inhabitants, according to Spanish statistics), yet by the end of the 1970s, this distribution 
had significantly changed (by this time, more than 75% of the population could be considered 
urban). An abrupt and substantial change had occurred. In addition, different migration patterns 
overlapped: complementary to the initial rural exodus, there was a pronounced polarisation to-
wards all provincial capitals and more dynamic urban centres. A large proportion of the popu-
lation flows were based in certain Spanish regions (especially from all over central and south-
ern Spain and other peripheral regions such as Galicia) and were mainly directed towards other 
more dynamic regions like Madrid, Catalonia, the Balearic Islands and the Basque Country (Leal, 
2004). At the same time, many migrants who returned home after more or less prolonged stays 
in foreign countries (Western Europe especially) acquired new residences during this time. These 
massive transfers can be summarised by the following quote: «Spain was moving» (Miguel, 1976). 
These migrations played a significant role in increasing the housing supply and in changes in the 
use of residential properties. Many homes that had been inhabited (a substantial part in an ad-
equate state of habitability) were now empty, and at the same time demand increased in priority 
places of residence, the final destinations of the numerous migrants. These residence movements 
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help us understand the vigorous rise in housing construction and explain the apparent increase 
in empty and second homes.

3.2.3. Home production. Economic and financial dimensions 
The importance of the overall construction sector and the property subsector in particular must 
be addressed within an economic context. The investment and production levels are substantial 
as are the effects in other economic areas. Furthermore, such construction activity requires and 
generates considerable financial flows (Naredo, 1996).

The entire Spanish productive system took advantage of the inherent opportunities in the pow-
erful building sector. The construction sector is configured as a key aspect of Spanish economic 
development. The significant need for transportation, health, and educational infrastructures in 
addition to gaps in the non-residential construction sector provided the impetus for significant 
construction activity. But housing construction stands out for its dynamism. Not only people in 
need of a home (or wanting a better home) were buying. In addition, many smallholders who saw 
their purchase as an affordable and lucrative way to increase profits and raise capital were also 
buying homes (Cotorruelo, 1960).

Other investment alternatives presented more difficulties and were thus not considered as attrac-
tive by the millions of Spaniards who bought into the property sector. We can thus see a cycle 
involving the interests of the political system, of thousands of participants directly or indirectly 
involved in activities related to the construction business and of millions of people willing to par-
ticipate in the process. Housing construction has had significant economic importance in Spain 
and has acted for decades as a basic pillar of all construction activity. From the 1970s until the 
last property boom, the share of housing construction in the national GDP hovered around 8 to 
11 percent (Carreras & Tafunell, 2005).

The percentage of the population employed in the sector shows similar rates. Only in some tem-
porary stretches, like during the crisis in Spain between 1978 and 1988, did the economic im-
portance of the sector decrease (in 1984 housing construction provided 6.2% of the GDP and 
encompassed 7.5% of the active population).

A basic part of the housing construction sector is its financial dimension. Such copious volumes 
of constructed homes demand huge amounts of investment.

Directly, public administrations have not been the main subjects of this investment. Private in-
stitutions like commercial and savings banks have controlled financial management within the 
sector. In the recent boom years, when maximum levels of housing construction were reached, 
entailing of course greater financing needs, the capital invested also increased significantly. 
Funding managed by the savings banks exceeds that of commercial banks. Nevertheless, indirect 
contributions from public administrations have been significant. Ultimately, through different 
mechanisms (tax exemptions and public assistance), the public sector has transferred substantial 
amounts of money to the housing sector. Taxes are thus shifted and are no longer available for the 
public sector, ultimately to the benefit of homeownership (García Montalvo, 2004 b).
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3.2.4. A brief social vision
There are many causes of a social nature that contributed to producing the increase in homes, 
although it is difficult to pinpoint exactly what these causes are. After decades in practice, the cul-
ture of homeownership and property as an investment has spread across social layers. This cul-
ture affects the home in its different uses. Primary residences can be sold and purchased through 
«filtering» processes, whereas secondary residences can be acquired for one’s own use, for tempo-
rary renting or for selling, or they can be kept as an asset that promises to produce profits in the 
case of a transfer to another owner or a change in use. Only the social classes that could not access 
the housing market in order to be owners of their primary residences demanded changes in the 
political housing model in Spain, which has been in place for decades (Lindon, 2005). 

3.2.5. Phases or stages (1950-2007)
The period in which the housing system in Spain was configured and consolidated, with a sig-
nificant proportion of homeowners and dynamic residential construction, has had several phases 
and stages that have differed in intensity (Taltavull, 2005).

• The first stage is considered from the beginnings of the reporting period (1950) up until the 
early 1970s (Spanish developing years). Generally, this stage is characterised by significant 
increases in construction. In these years, the housing stock increased by more than 5 million 
homes. In fact, the percentage of growth in homes with respect to initial figures is close to 
100%. The total accumulated housing stock nearly doubled during this first stage. Further-
more, during this period, the number of empty homes increased tenfold, and the number of 
secondary residences rose considerably as well. In this period the whole productive system in 
Spain was promoted, and residential construction was consolidated as a core activity in Spain 
(Cotorruelo, 1960).

• In the 1970s, civil works (roads) acquired significant importance. Road construction was ab-
solutely necessary for facilitating movement and integration in a society whose economy had 
grown significantly in previous years (Salmon, 1995). In these years, the rhythm of overall 
growth in the housing stock slowed down, although the number of secondary residences rose 
significantly. 

• The second half of the 1980s was another expansion period in the housing market. Entry in the 
European Union (January 1986) produced new expectations for economic progress, and strik-
ing changes occurred in the building sector. Among these changes, the further integration of 
the property market in the entire finance sector was particularly remarkable. Hefty mortgage 
funding made home ownership more accessible to the middle classes. Nevertheless, this plen-
tiful funding favoured an increase in the prices of newly constructed homes (Rodriguez, 2009 
b). Slowed growth in the world economy at the beginning of the 1990s precluded maintained 
recovery in the sector. Furthermore, a subsequent restrictive monetary policy significantly 
increased interest rates (up to 16%), thus decreasing the demand for housing. 

• Between 1996 and 2007 a new housing boom occurred characterised by a sharp increase in 
construction (Table 4). A total of 2.2 million homes were started during this last boom, on top 
of the 4.7 million homes completed in the same period. Compared to the existing number of 
homes in the mid-1990s, the number of homes had thus increased by around 40% in less than 
20 years.
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Table 4. Summary of the housing construction activity in Spain (last property boom).

Period Approved homes Started homes Finished homes

1997-2006 6,350,219 5,636,231 4,718,109

Source: Data from the Ministry of Development.

3.2.6. Last property boom (1996-2007)
During this period, the incorporation of such a large number of homes did not involve any sig-
nificant change in the structure of use. There is remarkable continuity with respect to the model 
developed in previous decades. Nevertheless, there were significant changes in the functioning of 
the market. With the sudden fall in demand, the substantial decrease in transactions, the slow-
down in prices and the increase in the number of unsold homes that are unlikely to sell anytime 
soon, we have entered a situation that is completely different from other stages.

Given the scale of the last building cycle and its consequences, numerous authors from differ-
ent fields of expertise have studied the stage. Some authors have coined terms that have been 
frequently used and repeated, such as «urban tsunami» (Fernández, 2006) and «prodigious dec-
ade» (Burriel, 2008). For other researchers, this is clearly a «property bubble» situation, that is, a 
situation involving a non-sustainable increase in the price of a property or financial asset when 
the asset prices rise above economically justifiable levels (Balmaseda, 2002). The bibliography of 
studies analysing this process is extensive and includes numerous points of view that are briefly 
discussed below:

• Abundant and cheap financing. The modernisation of the financial system offered longer 
mortgage amortisation periods. A certain level of economic stability reduced interest costs, 
while the policies in place sought to promote economic expansion. The change to the new 
common currency (euro) boosted confidence in Spain and facilitated improved connections 
with neighbouring economies. Credit grew dramatically; between 1996 and 2005 the annual 
amount distributed increased from 0.5 to 1.5 billion euros (Ocaña, 2009). At the same time, 
individuals and promoters were in debt, in the first case for acquiring housing and in the sec-
ond case for acquiring land and starting new construction projects. Commercial banks and 
savings banks were the lenders. When domestic resources were not enough, credit came from 
outside Spain. The amount of debt reached dizzying figures (around 240% of national GDP in 
2008) (Bank of Spain, 2010).

• Growing economic significance of residential construction. All entities involved in this sec-
tor, private and public, were aware that, in the short term, the economic benefits would be 
substantial (Rodríguez, 2007). Overall construction activity increased rapidly (Table 5). This 
construction boom affected the entire Spanish economy, and its growth impacted the evolu-
tion of the GDP. The residential construction sector in Spain accounted for 2.4% of the GDP 
in 1996, 4.6% in 1999, 2.7% in 2002, and a 3.6% in 2005. For those same years, the figures in 
the European Union as a whole were as follows: 1.7%, 3.0%, 1.3% and 2.2%, respectively. The 
behaviour of other economic and social variables such as job creation paralleled these more 
favourable developments in the construction sector at the national level (Table 6). Neverthe-
less, some glaring imbalances were disregarded, such as the rapid rise of the general debt. 
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Table 5. Economic significance of the construction sector (percentage of GDP)

Homes Other buildings Public infrastructures Total

1997 5.9 5.7 2.2 13.8

2007 11.6 7.2 2.8 21.6

Source: INE and BBVA Foundation.

Table 6. Basic indicators of the construction sector in Spain.

2000 2007 2012 2016

Residential building/GDP 9.0% 11.6% 5.6% 5.2

Employment in construction 1,722,700 2,697,350 1,147,600 974,300

Unemployment in construction sector 10.3% 6.4% 27.2% 27.2

Source: R.R. De Acuña & Asociados, 2013, 2017; INE and the Spanish Ministry of Public Works.

• Demographic components. Demographic factors are always important in markets, and this 
is particularly true in the housing market (Bourne, 1981). The net creation of households is 
an essential component in any analysis of the housing construction sector (Vinuesa, 2003). 
Between 1996 and 2007, the Spanish population increased significantly, by 6.5 million in-
dividuals. This growth was largely due to an increase in foreign residents, whose numbers 
rose from 1,5 million to nearly 6 million. The largest proportion of these immigrants came to 
Spain looking for a job with better wages than in their countries of origin. These individuals 
had to find a place to live and thus triggered the «filtering» process. A significant proportion 
of the foreign population is made up of retirees who have come to live in Spain in search of 
leisure, tourism and entertainment, contributing to increased demand for housing (Memb-
rado, 2015). Furthermore, the number of people entering the age groups for forming new 
households also increased. These individuals were born between the 1960s and 1970s, when 
natural demographic growth was still high. Other sociological changes generating new house-
holds (such as an increase in marital breakdown) took root in the population. Such changes 
especially increased the numbers of one-person households. The above factors help explain 
the sharp increase in total households created throughout these years (the population census 
of 1991 reported 11.83 million households, in 2001 the number was 13.59 million, and in 2011 
the figures reached 17.22 million, involving a total increase of 5.39 million households). This 
increase in households helps explain the increase in housing supply and demand, generating a 
«virtuous circle» in the building sector. 

• Legislative modifications. The land law of 1956 established the following classifications: urban 
area and buildable and non-buildable land. This law standardised land transformation for dec-
ades. In 1992 a law was passed concerning land systems and urban development that linked 
buildable areas to areas where general urban development plans were considered suitable. 
The progress of liberalisation was buoyed by the new land law of 1998. This law established 
the following reasoning: if a shortage of land prompts an increase in price, making the final 
house price more expensive, the abundance of land available for building will contribute to 
the containment of or decrease in prices. Land costs came to represent half of the final house 
price (Capel, 2013). It is also important to keep in mind, however, another basic fact: the house 
price does not only depend on the cost of its different parts, but also on the maximum price 
the buyer is capable of paying (López et al., 2005). Overall, new land legislation contributed 
to boosting the property boom and ultimately generated serious environmental effects (like 
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the destruction of natural landscapes of high educational, ecological value, etc.) (Mata, 2008). 
The regional regulations, especially in Mediterranean and island regions, are adapted to the 
aforementioned legislation (Law 6/1998 of April 13, of land regime and valuations), in order 
to facilitate the expansion of the supply of developable land. The objective is unequivocal: to 
promote the liberalization of the land market, as recommended by the Report of the Court for 
the Defense of Competition, which began to be concretely enacted by Royal Decree-Law 5/96.

• A social vision. The property culture, focused on housing, has taken hold in Spain after dec-
ades of a persistent housing policy making it attractive to acquire one’s own residence (García 
Masiá, 2012). The acquisition of housing as an objective and as a means of security has come 
to be considered by the Spanish population as commonplace and necessary. Another idea 
rooted in the minds of Spaniards was that the price of housing would not decrease, because 
they should converge with the highest prices in Europe. In addition, it was thought that pay-
ing a mortgage was better than paying rent (Naredo, 2009). Greed increases in property boom 
periods, to the extent that prices increase at a faster rate. This popular sociology is mixed with 
human greed and makes housing the desired object, although rational logic shows a saturated 
market and unbalanced prices (Vinuesa, 2013).

• Fiscal aid and rent penalty. Spanish leaders have thus strived to maintain a housing policy 
based on individual property ownership, with minimal public housing. For many years, even 
in the 1990s, public subsidies for home purchases covered between 20% and 50% of the final 
price, representing nearly 2% of the national GDP (García-Montalvo, 2003). In addition, lead-
ers did nothing to indicate advantages of rental housing as an alternative to home ownership. 
Under the legislation in force, landlords have no guarantees either for the collection of rent or 
for the return of their dwellings in relatively good condition in a reasonable amount of time in 
the case they do not receive rental payments. Given this current situation, it seems implausible 
that rental housing could be an effective alternative market. Rubio (2012), however, has argued 
that there should be a policy in place that promotes a balance between home ownership and 
rental housing.

3.3. The housing market crisis
The present situation, in brief, is characterised by the following aspects:

• An oversupply of property in an unbalanced market. The sharp increase in building between 
1996 and 2007, in addition to the homes that have been completed in subsequent years, have 
greatly expanded the housing supply in Spain. Indeed, there is an excess in unsold housing of 
minimal utility in a market that has been thrown off balance. The real and potential housing 
supply far exceeds demand.

• The new situation has resulted in a marked change in the perception of housing as safe in-
vestment. The strong decline in the average housing price has produced a new scenario. The 
owners of many homes listed as empty, many of which were not formerly for sale, now want 
to get rid of them. Many secondary residences have also been put up for sale (Verges, 2013). 
Moreover, since 2011, when the process of adjustment of the Spanish economy began, the 
fixed costs of home ownership have sharply increased, such as property taxes, maintenance 
costs and other fixed services (electricity, energy, water, sewage, etc.). Local governments have 
needed to adjust their balance sheets. They have had to reduce expenses and have stopped 
receiving income for new construction licenses that once represented a high percentage of 
their budgets (up to 30% in many cases). In this process of reform, houses are tax subjects that 
constitute an easy means for local administrations to increase their income. In brief, these ad-
justments in the economy have increased the level of disorientation of the society in general, 
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which for years had considered housing to be a source of profit and secure income. Although 
the interests on existing mortgage loans are lower, the stricter guarantees required to get a new 
mortgage and the significant number of repossessions and foreclosures both help explain the 
apathy in the market. The outlook of housing as an investment is discouraging to say the least, 
and although it is often claimed that the fall of housing prices has hit bottom, a sharp increase 
in prices does not seem likely, particularly compared with earlier periods.

• A demographic landscape marked by declines. During recent years (1996-2008), there was a 
notable rate of population growth. However, with the worsening economic crisis the popula-
tion growth rate has been negative (Table 7). After a decade of dynamic population growth, 
with a net increase of close to 5.5 million. people (1998-2007), growth has slowed down since 
2008, and the population has even decreased in recent years. The net migration rate shows a 
change in trend: starting in 2008, the rate fell, and since 2011, it has been negative (Table 8).

Table 7. Recent evolution of the Spanish population

Year (January) Population % over previous year

2007 44,784,659 -

2008 45,668,938 1.97

2009 46,239,271 1.25

2010 46,486,621 0.53

2011 46,667,175 0.39

2012 46,818,216 0.32

2013 46,727,890 -0.19

2014 46,512,199 -0.46

2015 46,449,565 -0.13

2016 46,440,099 -0.02

2017 46,528,024 0.18

Source: Authors’ calculations based on data from INE

Table 8. Recent evolution of migratory movements in Spain

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

Foreign 
migratory 
balance

312,445 51,502 64,024 -31,607 -116,850 -210,936 -55,504 38,318 112,666 65,902*

Spanish 
migratory 
balance

-1,804 -4,146 -2,167 -20,435 -25,702 -256,849 -39,472 -46,707 -23,540 -12,976*

Global 
migratory 
balance

310,641 47,356 61,857 -52,042 -142,552 -467,785 -94,976 -8,389 89,126 52,926*

Source: Own elaboration on data from the National Institute of Statistics (INE).  
* Provisional data, 1st semester 2017.

The combination of different demographic aspects explains the changes in the main indicators of 
natural shifts in the population (Table 9).
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Table 9. Principal indicators of birth, fertility and mortality. 

Years
Birth rate

‰
Mortality rate 
‰

Fertility rate 
‰

Average 
maternal 
age

Births Deaths Natural 
growth

1976 18.74 9.28 2.80 28.51 676,718 298,219 378,499

2007 10.94 8.59 1.39 30.84 491,138 383,249 107,889

2008 11.37 8.47 1.46 30.83 518,503 384,198 134,305

2009 10.75 8.34 1.39 31.05 493,717 383,209 110,508

2010 10.51 8.35 1.38 31.20 484,055 378,667 105,388

2011 10.15 8.42 1.34 31.42 471,999 387,911 84,088

2012 9.73 8.64 1.32 31.64 454,648 402,950 51,698

2013 9.18 8.57 1.27 31.75 424,494 387,775 36,719

2014 9.20 8.51 1.32 31.81 427,595 395,830 31,765

2015 9.02 9.06 1.33 31.90 420,290 422,568 -2,278

2016 8.84 8.86 1.33 32.00 408,384 409,099 -715

2017 8.80 8.79 1.34 32.00 187,703 219,835 -32,132

Source: Authors’ calculations based on data from INE. 
* Provisional data, 1st semester 2017.

The increasing weakness of the Spanish population is clear. Indeed, the current trend is very 
different from the strong population growth seen in previous decades (Serrano and  
García, 2013). Furthermore, figures indicate a progressive aging of the Spanish population and 
substantial changes in the age structure (Table 10). In conclusion, figures confirm the rise of un-
favourable demographic trends in Spain. Such demographic weakness will certainly contribute to 
the future fragility of the property market. For the purposes of this study, however, we are more 
interested in data concerning the number of households in Spain.

Table 10. Structure of the resident population in Spain by age group. 

< 15 years 15-64 years ≥ 65

1970 27.82 62.70 9.48

2010 15.60 67.21 17.19

2017 15.10 66.04 18.86

Source: Authors’ calculations based on data from the Statistical Yearbook of Spain, INE, over several years.

• Number of households. In the census a household is defined as a «group of people who reside 
in the same family home». A home can be individual, composed of one or more families or 
of any number of unrelated people. The number of households is determined by the multiple 
combination of a series of factors: demographic (proportion of people in a position to set up a 
home), sociological and economic (proportion of people who are economically able to create 
and maintain a household). In Table 11 the evolution of homes and households are compared. 
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Table 11. Evolution of homes and households in Spain (people/household)

Households Homes People/household

1960 7,028,651 7,726,423 4.35

1970 8,504,326 10,655,785 3.99

1981 10,153,895 14,726,859 3.72

1991 11,834,849 17,206,363 3.33

2001 13,591,000 20,843,369 3.01

2011 17,220,379 25,208,624 2.71

2016 18,500,000 26,000,000 2.51

2020* 17,760,000 26,100,000 2.66

Source: INE y BBVA; * Estimated data.

During last half century (1960-2016), while the population has increased by 52%, the number of 
homes has risen by 330% and the number of households by 160%. These disparate growth rates 
help explain the peak in home construction and the decrease in the number of people per house-
hold. This appreciable increase in homes, especially since 2001, has been due to deep sociological 
changes in Spain (Burriel, 2002; Oliver, 2005). These sociological changes and their relationship 
with the housing market have been analysed by Doling (2012). At the same time, it interesting to 
note the recent decrease in the creation of households, both in terms of new households and net 
households. The number of net households created is calculated by subtracting the households 
that have disappeared from the number of new households (Table 12). In 2007 net households 
once represented 79% of new households created, yet by 2013 this figure had dropped to 39.6%. 
This significant decrease was caused both by the growing elderly population and the fact that it 
has been increasingly difficult to set up new households (for economic reasons) (Módenes et al., 
2013). Differences between regions are marked, both in the present and in forecasts for the year 
2029 (Maps 1 and 2). The future prospects for the housing market in Spain are very different from 
one region to the next.

Table 12. Evolution of the creation of households in Spain

New households created Net households created

2007 600,223 474,200

2008 515,230 387,000

2009 409,413 279,200

2010 388,011 255,700

2011 383,794 249,300

2012 294,806 158,300

2013 229,428 91,000

2014 201,332 86,678

2015 193,927 80,592

2016 185,221 76,882

Source: Ministry of Development, National Institute of Statistics (INE).
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Map 1. Current households and household forecasts for the Spanish Autonomous Communities

Source: Authors’ calculations based on INE data. 

Map 2. Single households (2014) and single household forecasts (2029) for the Spanish Autonomous 
Communities (%)

Source: Authors’ calculations based on INE data.
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• The sluggishness of the housing market. Since the last property boom, housing transactions 
have dramatically decreased (Table 13). Recently, however, housing sales have shown improve-
ment. Nevertheless, sales in 2016 represent only one-third of the sales made the height of the 
last housing boom (2006). Furthermore, used homes are selling at a much higher rate than 
new homes, and for this reason the stock of newly-built homes on the market has not been 
reduced. The latter either still have high prices or are located in places that are less desirable to 
buyers. The participation of foreigners in the housing market has increased, but it has not been 
enough to significantly stimulate the housing market (Table 14).

Table 13. Home sales (registered transactions)

Total Annual variation (%)
New homes Used homes

Total % Total %

2006 955,186 5.95 127,880 36.62 221,238 63.38
2007 836,871 -13.29 116,349 31.99 247,274 68.01
2008 564,464 -32.55 56,518 18.80 244,050 81.20
2009 463,719 -17.85 54,711 14.96 310,883 85.04
2010 491,061 5.90 127,880 36.62 221,238 63.38
2011 349,118 -22.91 116,349 31.99 247,274 68.01
2012 363,623 4.15 56,518 18.80 244,050 81.20
2013 300,568 -17.35 54,711 14.96 310,883 85.04
2014 365,594 21.6 127,880 36.62 221,238 63.38
2015 354,538 -3.01 74,988 21.15 279,550 78.85
2016 403,743 13.87 72,587 17.97 331,156 82.03

Source: Authors’ calculations based on data from the Spanish Ministry of Development.

Table 14. Housing transactions according to the residence of the buyer. 
Percentage values

Spaniards Foreigners
Total foreigners

Residents in Spain Non-residents

2009 92.69 7.31 91.00 9.00

2010 92.63 7.37 92.57 7.43

2011 88.38 11.62 92.59 7.31

2012 86.97 13.03 91.70 8.30

2013 82.24 17.76 91.72 8.28

2014 82.63 17.37 89.34 10.66

2015 82.82 17.18 87.85 12.15

2016 82.75 17.25 86.66 13.34

Source: Authors’ calculations based on data from the Spanish Ministry of Development. 

Given the complexity of the problems and the disparity of the concurrent situations in the prop-
erty market in Spain, it is difficult to comprehensively analyse what is going on (García-Montalvo, 
2010). The demand for housing is limited to certain social classes and certain areas. The economic 
dynamism of the big cities and coastal areas is driving the current demand for housing. In the 
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coastal areas, the economic dynamism is powered by tourism (Serrano, 2003; Huete et al., 2008). 
To the contrary, in medium and small cities in the interior of the Iberian Peninsula, the market is 
particularly sluggish (Fuentes, 2009). There are many instances of urban sprawl on the outskirts 
of cities, with unfinished homes and a supply of housing with no demand. According to Myro 
and Rodríguez (2009), there are hundreds of thousands of homes that may not be absorbed by 
the market over the next few years. It will take years for the housing market to return to normal.

Map 3. Home purchases. Percentage of total (2016) 

Source: Authors. Property Statistics Records, 2016 Annual report.

In a nationwide analysis of the housing market, the different regions show marked differences. 
A decade ago, Naredo and Carpenter (2005) analysed Spanish regional differences with respect 
to the number of built homes. In this study, we are providing an update on the numbers of new 
home purchases by foreigners in the last year of reference (2016), for it may be foreigners who 
can help revive the Spanish housing market (Map 3). The data confirm that the great majority of 
purchases are in regions with the most tourism, which can be contrasted with the sluggishness of 
the other regions.

4. Reflections and concluding remarks
The current complex reality of the housing market in Spain, with an inflated number of homes 
and an imbalanced market, is not coincidental. It is rather the result of a long period (more than 
half a century) of policies supporting increased housing construction (Diaz 2003). The recent 
property boom has accentuated the problems in the Spanish property sector. Furthermore, the 
situation is further compounded by shrinking demographics and negative net migration rates 
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(Donges, 2006). Spain’s dwindling and progressively aging population will jeopardise the net cre-
ation of households and housing demand. 

The contribution of the construction sector to the Spanish GDP has decreased substantially, and, 
on the other side of the coin, unemployment in the sector has risen significantly. The housing 
construction subsector has collapsed. In 2017, after several years of a receding market, the num-
ber of started and completed homes represents a mere 10% of the figures reached during the last 
property boom (1996-2007).

The amount of accumulated housing stock is significant. This stock is complex in structure and 
difficult to quantify with precision. On top of the new, recently finished units that are on sale 
without buyers, there are other homes that will presumably be completed in the near future yet 
are currently at a standstill or in different stages of the construction or allocation processes (these 
homes cannot be accurately counted) Furthermore, many other homes that are classified as emp-
ty should also be taken into account (in different states of repair) in addition to some homes clas-
sified as secondary residences. Many of these latter homes could enter the market at any time. The 
situation of the housing market is further complicated by the new perception of homes as goods 
with a depreciated or uncertain value that are less profitable and more expensive to maintain 
(Rodríguez, 2008). It therefore does not seem logical to continue considering housing as a reliable 
investment or asset (as we did in the past). 

As a whole, excessive housing construction has resulted in a waste of social and economic re-
sources, without providing continuous productive utility. Furthermore, the tremendous environ-
mental and economic costs should be evaluated of the thousands of acres that have either been 
developed or that are in various stages of construction, all with high maintenance and conserva-
tion costs yet almost no utility or profitability. 

Owing to the low demand for houses, we estimate that it will take many years for such a large 
number of built homes to sell and become useful. Only a hoped-for revival in demand from for-
eign investors could stimulate the depressed domestic housing market. 

For now, however, the largest foreign investments have been made in very specific segments of 
the housing market, in many cases focused on genuine bargains, low prices, select locations (like 
the Spanish coast) and service sector property. This foreign investment has hardly affected the 
excessive actual and potential stock of existing homes in Spain. 

By the same token, the housing market in Spain also shows marked regional differences. Further-
more, such regional differences were also observed during the construction boom (Marcos et al., 
2005) and with respect to the consequences of the economic crisis (Pérez, 2013). These differ-
ences in the construction sector and housing market in Spain can be seen at the regional and even 
the local level. In some areas, it will be very difficult to sell several hundreds of thousands homes 
in the short term. Some authors suggest demolishing some of the homes as a means to balance the 
market (Pellicer, 2013), as has been proposed, for example, in Ireland (Kitchin et al., 2010) and 
Germany (Schürt, 2011). On the other hand, in other more dynamic urban areas, because of their 
stronger economy or special location, the stocks will be absorbed more quickly. 

Given the global situation of the housing market in Spain, we think that we are witnessing the 
end of a prolonged cycle of housing construction favoured by particular housing policies. For 
years, housing construction was often an end in itself rather than a means to fulfil a social objec-
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tive (such as shelter a family), which should have prevailed (Puig, 2011). When the years go by 
and the housing market returns to normal, entailing a substantial reduction in the excess hous-
ing stock, future housing policies should not take previously forged paths, but should rather be 
oriented towards more realistic and sustainable horizons. Both private businesses and public ad-
ministrations, considered housing to be a prominent and easy source of income (Pareja-Eastaway 
and Sánchez, 2011). The former Spanish productive model, however, excessively based on home 
construction, has been worn out (Pareja-Eastaway and Turmo, 2013). Nevertheless, establishing 
a new productive model is a difficult and complex process. In the future, however, housing con-
struction should not be considered the motor needed to drive the economic system. In the best 
case scenario, the economy will improve in the short term, generating many additional problems 
(financial, environmental, social) like those we have now. 

In short, we propose the need to design a new productive model supported by other bases and 
economic activities (industry for example). This is easy to say but will be highly difficult and com-
plex to achieve. Nevertheless, we must learn from, and avoid repeating, past mistakes. 
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Resumen
El análisis de las políticas públicas del sector forestal con miras al ordenamiento general del te-
rritorio mexicano, conjuntamente con entrevistas a funcionarios y especialistas de dicho sector y 
la participación técnica de expertos regionales, permitieron identificar los atributos ambientales 
más relevantes para la aptitud sectorial forestal, tales como la existencia de regiones forestales y 
de áreas actualmente degradadas, la degradación de los suelos y las áreas más marginadas, dado el 
significado de la tenencia de tierras forestales por las comunidades indígenas. Para ello, se aplicó 
una evaluación multicriterio y la ponderación de los valores de cada variable, con base en un pro-
ceso de análisis jerárquico, que arrojó diez categorías de aptitud sectorial forestal por unidad am-
biental biofísica. La representación cartográfica reflejó las categorías favorables de aptitud fores-
tal, en mayor o mediano grado, según su superficie, en cada una de las 145 unidades utilizadas en 
esta investigación. El panorama nacional refleja la necesidad de una política ambiental integrada, 
que se corresponda con las realidades de la aptitud sectorial forestal y de la ocupación territorial 
por otros sectores, en ocasiones con actividades antagónicas, para dictar políticas públicas secto-
riales que impulsen esfuerzos en la protección y en el fomento del patrimonio forestal nacional.

Palabras clave: aptitud sectorial forestal; criterios de expertos; ordenamiento ecológico territorial; 
México

Abstract 

Sectoral aptitude for forest development: considerations in the general organization 
of the Mexican territory
Through the analysis of public policies on territorial organization by Mexican forestry authori-
ties, interviews with the officials sector’s and the technical participation of regional experts, the 
most relevant environmental attributes that determine forestry aptitude has been identified. De-
graded forest regions and areas, the degradation of soils, and the situation of most marginalized 
areas were considered, given the high significance that indigenous communities accord to the 
possession of forest lands. Based on a hierarchical analysis process, a multiple-criteria evaluation 
was conducted, weighing the values   of each variable. Ten qualitative categories of forestry apti-
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tude per biophysical environmental unit were obtained. Also, by means of cartographic expres-
sion, the favorable categories of forestry aptitude to a greater or medium degree in each of the 
145 units considered in this study were identified. The national panorama reflects the need for an 
integrated environmental policy, which corresponds to the realities of forestry sectoral aptitude 
and territorial occupation by other sectors, sometimes with antagonistic activities, to dictate sec-
toral public policies that promote efforts in the protection and in the promotion of national forest 
heritage.

Keywords: forestry aptitude; expert criteria; territorial ecological planning; Mexico

1. Introducción 
A finales del sexenio 2007-2012, el gobierno federal mexicano decretó el POEGT (Programa de 
Ordenamiento Ecológico General del Territorio), primero de su tipo en la rica historia de inten-
tos gubernamentales y académicos para lograr diseños de política ambiental, entendidas como el 
conjunto de disposiciones y lineamientos orientados a la preservación, restauración, protección y 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, que optimicen la ocupación del territorio 
nacional bajo un enfoque de sostenibilidad.

Precisamente, la planeación territorial en este caso, persiguió el objetivo esencial de minimizar 
los conflictos ambientales derivados de la ocupación del territorio nacional por los diferentes 
sectores de la APF (Administración Pública Federal), de resolver los litigios sectoriales por el uso 
y la explotación de los recursos naturales del mismo, siempre tratando de proyectar una visión 
de optimización de la ocupación y del uso del territorio, mediante la identificación de áreas de 
atención prioritaria y de aptitud sectorial, para establecer lineamientos, como meta o enunciado 
general que refleja el estado deseable de una unidad de gestión ambiental (SEMARNAT, 2012:87) 
y estrategias ecológicas, como integración de los objetivos específicos, las acciones, los proyectos, 
los programas y los responsables de su realización dirigida al logro de los lineamientos ecológicos 
aplicables en el área de estudio (SEMARNAT, 2012:87), así como acciones que contribuyan a la 
sostenibilidad de cada una de las regiones de la nación. Esta herramienta de planeación territo-
rial es vital para la orientación de políticas sectoriales de la APF, siempre en consonancia con las 
políticas ambientales regionales.

A su vez, la aplicación de la metodología del análisis geoecológico del estado del medio ambiente 
por UAB (Unidades Ambientales Biofísicas) -unidades físico-geográficas sintéticas, que consi-
deran los aspectos estructurales y morfogenéticos, tanto geológicos como geomorfológicos, y 
secundariamente los de clima, la vegetación y el suelo (López, 2008, 2007)-, basado en el análisis 
espacio-temporal de indicadores de degradación ambiental, de modificación antropogénica y 
de estado de desarrollo social y económico, y en la influencia de cambios climáticos futuros, 
permitió «espacializar» los principales problemas ambientales e intersectoriales y proyectar sus 
tendencias (2012, 2023 y 2033), identificar las áreas de atención prioritaria (Bollo et al., 2013), la 
aptitud sectorial de cada una de ellas y establecer la regionalización eco-productiva como oferta 
natural al desarrollo sustentable de la nación (Hernández-Santana et al., 2013, 2016). Especial 
atención, se brindó a las áreas de aptitud sectorial forestal, dado el deterioro patrimonial de bos-
ques templados y selvas en México.

De acuerdo con el artículo 26 de la LGEEPA (Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protec-
ción al Ambiente), el POEGT debe incluir la regionalización ecológica del territorio nacional, 
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donde se señalen las áreas de atención prioritaria como «zonas del territorio donde se presenten 
conflictos ambientales o que por sus características ambientales requieren de atención inmedia-
ta» (SEMARNAT, 2012:86), con sus respectivos lineamientos y estrategias ecológicas, así como 
las áreas de aptitud sectorial - «regiones del territorio en que concurren los atributos ambientales, 
que favorecen el desarrollo de los programas, proyectos y acciones de las dependencias y entida-
des de la APF» - (SEMARNAT, 2012:86). Dado que el objetivo no sólo es de carácter ecológico, si 
no también sectorial de la economía, se introduce el término de regionalización eco-productiva, 
como criterio autoral, pues en la LGEEPA solo aparece como ecológico.

Por otra parte, considerando el importante significado de la participación de la sociedad en las 
decisiones relativas a la planificación y a la gestión de la tierra, como premisa esencial para alcan-
zar soluciones viables y duraderas en el manejo forestal (Marey et al., 2014), las investigaciones 
sobre la aptitud sectorial forestal, en particular, y de otros sectores dentro del POEGT de Méxi-
co, fueron satisfechos bajo los principios del sistema democrático participativo, contenido en la 
legislación de planeación y ambiental mexicanas vigentes, lo que garantizó el consenso deseado 
para la propuesta del desarrollo territorial del sector forestal.

El cumplimiento de esta divisa, se refleja también en las investigaciones realizadas por Martínez-
Bautista et al. (2015), encaminadas al papel de los factores socioeconómicos y ambientales en la 
probabilidad de éxito de proyectos maderables con financiamiento gubernamental en México, las 
cuales arrojaron que el capital social fue el factor más determinante para explicar dicha probabi-
lidad. Aquí se entiende como capital social al conjunto de relaciones de confianza y normas de 
reciprocidad, redes de intercambio y formas de participación civil, y reglas o instituciones, tanto 
formales como informales (Ostrom et al., 2003). A su vez, estos autores recalcan la importancia 
del fortalecimiento de la planeación y de la organización comunitaria dentro de los programas de 
política pública forestal en el país.

La Ley General del Desarrollo Forestal Sustentable (DOF, 2003b), también privilegia el desarrollo 
socioeconómico de los pueblos y comunidades indígenas, así como de ejidatarios, comuneros, 
cooperativas, pequeños propietarios y demás poseedores de recursos forestales. Este último as-
pecto es de vital importancia, dado que en México la situación de los bosques se identifica, en 
general, por el carácter social de su tenencia y por la pobreza en que vive la mayoría de sus habi-
tantes (CONAFOR, 2008). El 80 % de los ecosistemas en buen estado de conservación, en donde 
se concentra gran parte de la biodiversidad, pertenece a comunidades rurales e indígenas, quie-
nes ocupan 20,2 millones de ha, 10,3 % del territorio nacional, donde la cubierta de vegetación 
natural es de 18 millones de hectáreas (Boege, 2008).

Partiendo de estas premisas, el objetivo cardinal del presente trabajo persiguió identificar las 
regiones más idóneas para el emprendimiento y la recuperación forestales, a partir de atributos 
ambientales «como variables cualitativas o cuantitativas que son necesarias para el desarrollo de 
las actividades humanas y de los demás organismos vivos» (DOF, 2003a:3). Estos atributos fueron 
propuestos por expertos y funcionarios de la CONAFOR (Comisión Nacional Forestal) de la SE-
MARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales), y avalados en talleres técnicos 
intersectoriales, con el fin de garantizar el desarrollo de los programas, proyectos y acciones de 
dicho sector. Estos atributos ambientales contemplaron la existencia actual de áreas forestales 
(Sánchez Colón et al., 2008a y 2008b) y de áreas con condiciones preferentemente forestales, la 
degradación de la cobertura edáfica (López García, 2008a y 2008b) y el nivel de marginación so-
cial (Casado Izquierdo, 2008), este último en función de la tenencia social y del grado de pobreza 
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de dichas regiones, muy bien plasmados en los resultados de Boege (2008), sobre el patrimonio 
biocultural de los pueblos indígenas mexicanos.

El proceso democrático y participativo contempló la evaluación de la aptitud forestal por el GTI 
(Grupo de Trabajo Intersecretarial) de la APF de México y por los talleres técnicos en las regiones 
noroeste (Hermosillo), noreste (Monterrey), occidente (Guadalajara), centro (Distrito Federal, 
hoy Ciudad de México), sur (Oaxaca) y sureste (Mérida), así como por dos consultas públicas 
en línea, establecidas durante dos años (2011-2012), a los efectos de una adecuada y oportuna 
participación institucional y ciudadana.

El territorio mexicano ocupa la zona tropical húmeda y la porción meridional de la zona tem-
plada de América del Norte, entre los 14º 32’ y 32º 43’, de latitud norte, y los 86º 42’ y 118º 27’, de 
longitud oeste, con una extensión aproximada de 1 964 375 km2 (INEGI, 2008). México cuenta 
con una rica diversidad biológica del 12 % mundial y se estima que cerca de 15 mil especies de 
plantas son endémicas del país (CONABIO, 2008).

Estas condiciones, unidas a sus características físico-geográficas, determinan que sea un territo-
rio con condiciones óptimas para el desarrollo forestal. Del total de su superficie, el 72 % (141,7 
millones de ha) se encuentra ocupada por diferentes ecosistemas forestales naturales: bosques de 
clima templado frío (coníferas y latifoliadas), con 30,4 millones de hectáreas; las selvas, con 26,4 
millones de hectáreas; y la vegetación de zonas áridas, con 58,5 millones de hectáreas (Díaz de 
León, 2001).

Según INEGI (2009), el 47 % de la superficie nacional está arbolada por bosques y selvas, mien-
tras que un 41.2 % corresponde a matorrales xerófilos de ecosistemas árido y semiárido. El terri-
torio posee bosques templados y selvas que cubren su 24.2 % y 22.8 % respectivamente, mientras 
que 11.8 % corresponde a otros tipos de asociaciones de vegetación forestal. No obstante este 
panorama, existen múltiples situaciones y problemas que han contribuido a la degradación de 
los ecosistemas forestales, tales como la expansión de la frontera agrícola y el crecimiento de los 
asentamientos humanos; la deforestación indiscriminada; los incendios forestales, tanto estacio-
nales como inducidos; la obtención de madera, celulosa, carbón y leña; el sobrepastoreo; la situa-
ción privada de la tenencia de la tierra; los cambios de uso del suelo, sobre todo la conversión a 
usos agrícolas y ganaderos; entre muchas otras situaciones y procesos de degeneración ambiental 
(Varela y Aguilera, 1999; Muñúzuri, 2016).

Esta problemática ha determinado una gran perturbación en los ecosistemas forestales, como 
indican Velázquez et al. (2001, 2002) señalan que en el año 2000, como resultado del inventario 
forestal nacional, un 6.7 % de selvas con vegetación secundaria, un 6.3 % de bosques con vege-
tación secundaria y un 4.5 % de matorrales con vegetación secundaria. A su vez, Rosete et al. 
(2014), corroboran dicha situación con datos que muestran una disminución anual de alrededor 
de 500 000 ha; en sus estudios comparan el estado de la vegetación y del uso de suelo entre los 
años 1976 y 2007, arrojando una pérdida promedio anual de 534 707 ha.

En cuanto a la visión productiva de los recursos forestales, el Instituto Nacional Forestal (1994) 
reporta que existen 109 millones de hectáreas (77 % de la superficie forestal total, incluyendo bos-
ques, selvas y matorrales) con potencial de producción maderable y no maderable. Actualmente, 
la producción de madera está en incremento, estimándose por esta institución una producción 
de 12 millones de m3 para el año 2025. Según Varela y Aguilera (1999), en materia de planta-
ciones comerciales y a fines del pasado siglo, operaron 15 grandes proyectos que abarcaron una 
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superficie aproximada de un millón de hectáreas, ubicados en los estados de Campeche, Chia-
pas, Chihuahua, Jalisco, México, Puebla, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz. Para el año 2005, la 
participación estatal en la producción maderable nacional (excluyendo la celulosa) presentaba a 
Durango, con 26,5 %; a Chihuahua, con 21,9 %; a Michoacán, con 13,5 %; a Oaxaca, con 6,2 %; a 
Jalisco y al estado de México, con 4 % cada uno (Presidencia de la República, 2005). 

No obstante múltiples esfuerzos durante el último medio siglo, encaminados al desarrollo forestal 
del país y plasmados en múltiples programas forestales, no ha existido una continuidad que pro-
picie alcanzar los niveles potenciales de desarrollo del sector forestal (Zúñiga, 2006).

2. Metodología 

2.1. Aspectos legales
La LGEEPA (DOF, 1988) plantea en su artículo 19, que en la formulación del ordenamiento eco-
lógico se deberán considerar, entre varios aspectos, la vocación de cada zona o región, en función 
de sus recursos naturales, la distribución de la población y las actividades económicas predomi-
nantes; y en su artículo 26, que la propuesta del programa de ordenamiento ecológico general 
del territorio, a los efectos de la APF, deberá incluir la regionalización ecológica del territorio 
nacional, donde se señalen las áreas de atención prioritaria con sus respectivos lineamientos y 
estrategias ecológicas, así como las áreas de aptitud sectorial. Precisamente, este último aspecto 
de la aptitud sectorial, en el caso del sector forestal, es el objetivo central del presente trabajo.

Por otra parte, en el Reglamento de la mencionada ley (DOF, 2003a), en su artículo 22, destaca 
que las áreas de aptitud sectorial se identificarán en las regiones del territorio, en que concurran 
los atributos ambientales que favorecen el desarrollo de los programas, proyectos y acciones de 
las dependencias y entidades de la APF y, en su artículo 25, que los niveles de aptitud sectorial 
requieren una representación cartográfica; aspectos también regulados y proyectados en la Ley 
General del Desarrollo Forestal Sustentable (DOF, 2003b) para las perspectivas de crecimiento 
del sector forestal. Este requerimiento jurídico y esta necesidad técnica de representación carto-
gráfica de la aptitud forestal, indispensable para una adecuada planeación del sector y manejo de 
sus programas de desarrollo, queda satisfecha en el presente trabajo, donde se ofrece una visión 
optimizada de su ocupación para el territorio mexicano, según criterios técnicos, y esta visión se 
refiere a la proposición de la actividad sectorial más idónea de acuerdo con los atributos ambien-
tales y su aptitud, para una actividad sectorial concreta. Salinas (1991) lo conceptualiza como la 
capacidad productiva, informativa y regulativa de los paisajes, según la asociación de determi-
nadas posibilidades y condiciones actuales para diferentes tipos de utilización, con el objetivo de 
satisfacer las necesidades de la sociedad.

En este sentido, la referida ley plantea en su artículo 2-II, que es necesario impulsar la silvicultura 
y el aprovechamiento de los recursos forestales, para que contribuyan con bienes y servicios que 
aseguren el mejoramiento del nivel de vida de los mexicanos, especialmente el de los propieta-
rios y pobladores forestales; y en su artículo 3, que la política forestal debe dirigirse a regular la 
protección, la conservación y la restauración de los ecosistemas, recursos forestales y sus servi-
cios ambientales; así como la ordenación y el manejo forestal; a recuperar y desarrollar bosques 
en terrenos preferentemente forestales, para que cumplan con la función de conservar suelos y 
aguas, además de dinamizar el desarrollo rural; y a promover y consolidar las áreas forestales 
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permanentes, para impulsar su delimitación y manejo, así como evitar que el cambio de uso de 
suelo con fines agropecuarios o de cualquier otra índole, afecte su permanencia y potencialidad.

Dentro de la SEMARNAT está instituida la CONAFOR (Comisión Nacional Forestal), que se 
ocupa del aprovechamiento forestal maderable y no maderable, así como de las políticas relacio-
nadas con la conservación de suelos y los servicios ambientales forestales. Las áreas de interés son 
tanto zonas forestales, como lo que se denominan zonas «preferentemente forestales», así como 
en suelos forestales.

La política forestal a nivel federal está a cargo de las áreas siguientes: a) la CONAFOR, quien tie-
ne a su cargo lo referente a la planeación, el diseño y el fomento de políticas para la producción 
forestal, así como para la conservación y la restauración de ecosistemas y suelos forestales; y b) la 
Dirección General de Gestión Forestal y del Suelo (DGGFS), que está al cargo de la Subsecretaría 
de Gestión para la Protección Ambiental, en todo lo relativo a autorizaciones en materia de apro-
vechamiento forestal y de suelos, así como de cambio de uso de suelo de terrenos forestales. Por 
sus atribuciones, tanto las acciones de la CONAFOR, como las de la DGGFS, tienen un impacto 
directo en el territorio nacional.

2.2. Métodos
De acuerdo con los postulados de la LGEEPA (DOF, 1988, 2003a), el POEGT persiguió establecer 
una regionalización ecológica (ecólogo-productiva, dada la presencia de todos los sectores de la 
APF), identificando áreas de atención prioritaria (según el estado actual de su medio ambiente 
y el grado de conflictos/sinergias por unidad ambiental biofísica) y de aptitud sectorial/natural 
(según criterios de atributos ambientales para cada sector), y trazar lineamientos y estrategias 
ecológicas para cada una de las regiones identificadas. Para ello, los trabajos fueron orientados 
bajo el enfoque conceptual geoecológico (Figura1).

La primera etapa de las investigaciones geoecológicas para la planeación u ordenamiento de un 
territorio consiste en la definición de las unidades espaciales del paisaje (o unidades ambientales 
biofísicas para territorios de mayor dimensión), como unidades espaciales de gestión durante la 
propuesta de optimización ambiental. En esta etapa, se cartografía el paisaje o unidad ambiental 
biofísica, se estudian sus atributos ambientales, su funcionamiento o la forma en que se relacio-
nan sus componentes naturales, así como las potencialidades naturales para diferentes usos o 
funciones productivas (Bollo et al., 2010). Este aspecto fue de vital importancia para identificar y 
definir los atributos ambientales para cada sector de la APF y así poder reconocer cuáles unida-
des ambientales biofísicas tenían mayores potencialidades para sus actividades. En este trabajo, 
como sugieren sus objetivos, solo se analiza la aptitud sectorial forestal, por la importancia que 
posee para la preservación, la protección y la restauración del patrimonio forestal del país. Por 
otra parte, las políticas públicas sectoriales representan la vía para que un gobierno utilice sus 
instrumentos, recursos y personal para pasar de un estado dado, en cualquier sector, a otro estado 
considerado mejor u óptimo. Cualquier acción que se emprenda desde el ámbito gubernamental 
para transitar a una situación diferente está dentro del ámbito de las políticas públicas (Hogwood 
y Gunn, 1984; Parsons, 1995), que en el caso del sector forestal mexicano, deben estar encami-
nadas a la reforestación de las tierras forestales degradadas y deforestadas, siempre en conso-
nancia con las políticas ambientales federales. En este sentido, dentro de sus políticas públicas 
la CONAFOR centra su mirada hacia los terrenos forestales, terrenos preferentemente forestales 
y áreas de protección de cuencas, los que considera como atributos ambientales del desarrollo 



38

Creative Commons Reconocimiento-No Comercial 3.0 e-ISSN 2340-0129

DOI: http://dx.doi.org/10.30827/cuadgeo.v59i1.8079
Hernández, J.R.  et al. (2020). Aptitud sectorial para el desarrollo forestal 
Cuadernos Geográficos 59(1), 32-53

sectorial forestal. Además, dado el importante peso de las comunidades indígenas en la tenencia 
de las tierras forestales y en el desarrollo social de este sector, también se consideró el grado de 
marginación municipal en el análisis, como un factor de primordial significado.

A los efectos de conocer las proyecciones y las políticas públicas del sector forestal para el ordena-
miento general del territorio mexicano, fue analizado el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, 
la LOAPF (Ley Orgánica de la Administración Pública Federal), y se efectuaron entrevistas a fun-
cionarios y especialistas del sector forestal, para conocer los atributos ambientales relevantes, que 
determinan la aptitud sectorial forestal y el cumplimiento de los objetivos forestales nacionales y 
su desarrollo (Ongay y Zorrilla, 2008a, 2008b). Posteriormente, se realizaron talleres participa-
tivos regionales con expertos relacionados con el sector forestal, donde se registró la presencia o 
la ausencia de variables o indicadores ambientales, tomados como descriptores de la calidad del 
ambiente y que en sí constituyen los elementos condicionantes del desarrollo del sector (Tabla 1). 
Para el caso de las áreas forestales y preferentemente forestales (atributos ambientales 2 y 4, Tabla 
1) se procesaron las bases cartográficas de Sánchez- Colón et al. (2008a, 2008b). Cabe destacar, 
que estas variables e indicadores tenían que satisfacer las condiciones del método, presentando 
expresión o información cartografiable.

Figura 1. Enfoque geoecológico orientado al ordenamiento general del territorio mexicano.

Fuente: Elaboración propia.

En las entrevistas y los talleres, los representantes y especialistas del sector forestal definieron la 
jerarquización y ponderación de las variables que definen el uso territorial del mismo. El orden 
y la pertinencia de la jerarquización fueron discutidos dentro del taller de análisis de escenarios 
para contar con un consenso de las variables y evitar sesgos de interpretación de los miembros 
del equipo de trabajo. Finalmente, hubo necesidad de volver a evaluar la definición de variables, 
que pudieran ser indiferentes o redundantes para este tipo de uso del suelo o de aquellas que no 
contaran con la información cartográfica respectiva.

Para estos fines, en el diagnóstico de la organización territorial, el análisis de la aptitud sectorial 
constituye un elemento relevante, ya que permite la optimización del uso actual del suelo, al 
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consolidar políticas y programas, que sean compatibles con sus cualidades y sus vocaciones. La 
aptitud puede ser definida como la adecuación de un área particular para un uso del suelo defi-
nido (Steiner, 1983). Sin embargo, los valores e intereses de cada sector social generan conflictos 
ambientales (Crowfoot y Wondolleck, 1990), que surgen cuando las actividades de un sector 
ponen en peligro o reducen la capacidad para utilizar el territorio, por parte de otro actor social 
(Bojórquez-Tapia y Ongay-Delhumeau, 1992). De este modo, la aptitud de uso del suelo es re-
lativa a las necesidades y posibilidades de los actores sociales y, en este caso, de la propia APF. 
Consecuentemente, los análisis de aptitud de uso del suelo deben proveer información para selec-
cionar usos del suelo, que reduzcan conflictos ambientales intersectoriales (Gobierno del Estado 
de Morelos y Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 2014), reflejando diferentes niveles 
de optimización de uso y desarrollo territorial.

Tabla 1. Atributos ambientales para la aptitud del sector forestal, según talleres de expertos del 
Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio.

Atributo ambiental Definición Importancia Ponderación

Degradación de 
suelos

Porciones del territorio, donde existen suelos que 
han perdido sus características estructurales y 
bioquímicas.

1 2

Áreas forestales Regiones del territorio con presencia de cobertura 
forestal (bosques, selvas) 

2 4

Marginación municipal Porciones de naturaleza rural, sin servicios básicos 
propios a la infraestructura municipal.

3 2

Áreas 
preferentemente 
forestales 

Porciones del territorio donde existió cobertura 
forestal, donde actualmente se conserva la vocación 
o la aptitud para ser nuevamente reforestada.

4 2

Fuente: Ongay-Delhumeau, E. y Zorrilla, M. (2008b)

Otros autores, como Ramón-Puebla et al. (2013, 2017) establecen los criterios para el cálculo de 
las potencialidades naturales de las actividades agrícolas y forestales, mediante el análisis de va-
riables implicadas en las limitantes para el aprovechamiento económico del territorio, tales como: 
inclinación de la pendiente, la fertilidad natural de los suelos y la cobertura forestal actual, así 
como la determinación de la faja forestal hidrorreguladora de los embalses, ríos y arroyos, que 
establecen limitantes para un uso específico.

En suma, el objetivo del análisis de aptitud sectorial forestal realizado en este trabajo, es deter-
minar los territorios con mejores cualidades para dicho desarrollo y valorar, además, la posible 
ocurrencia de conflictos ambientales por la sobreposición de usos incompatibles del suelo, me-
diante técnicas estadísticas. Éste método ha sido utilizado con éxito en diversos estudios de caso 
de ordenamiento ecológico en México, a diferentes escalas (Gobierno del Estado de Morelos y 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 2014; Municipio de Temixco, 2014; Secretaría de 
Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Gobierno de Jalisco y Cabo Corrientes, 2016). Este 
tipo de análisis estadístico multivariado provee de métodos heurísticos para detectar los sesgos y, 
por lo tanto, facilitar el entendimiento de los conflictos ambientales.

Sin embargo, por la dimensión de la escala espacial de trabajo y las características particulares 
de la APF y sus programas, así como en atención a las premisas propuestas por Bryant y Bailey 
(1997), se requiere adicionalmente de una aproximación cualitativa a la aptitud sectorial. Ésta se 
visualizó con las áreas de atención prioritaria o de interés tácito de los sectores de la APF y de 
aquellas donde estos sectores ya realizan sus actividades.
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Los resultados de los análisis estadísticos, se plasmaron en forma gráfica, en un mapa de aptitud 
de uso del suelo relativa para cada sector y, en particular en este trabajo, para el sector forestal. Al 
sumar estos mapas reclasificados en zonas aptas (valor 1) y no aptas (valor 0), se obtiene la repre-
sentación cartográfica de las áreas con mayores conflictos ambientales y, por ende, de atención 
prioritaria para el desarrollo de lineamientos de manejo ambiental, que faciliten la resolución 
de dichos conflictos. Para los análisis cualitativos, los mapas se obtuvieron ya sea de los propios 
programas y políticas públicas para el caso de las actividades de los sectores, o de la información 
obtenida en los talleres para el escenario de áreas de interés sectorial, desarrollados durante esta 
investigación. Los análisis facilitaron la formulación y la discusión de los criterios de manejo 
ambiental (atributos ambientales, la aptitud sectorial forestal, el interés sectorial forestal, la com-
patibilidad entre ambos para determinar la propuesta final de ocupación y uso del territorio) 
(Figura 2).

La cartografía empírica de las áreas de interés y de las actividades del sector forestal, se obtu-
vieron directamente por parte de los expertos del mismo y a través de los talleres de planeación 
participativa. La definición de las variables ambientales para el análisis de aptitud, se realizó de 
manera individual, por parte del grupo interdisciplinario y requirió de una homogeneización de 
la escala de trabajo. 

El método utilizado consistió en una evaluación multicriterio, que utilizó la suma ponderada 
de los valores de cada variable (la escala de evaluación fue de 0 a 10). La ponderación se efectuó 
promediando los coeficientes sugeridos por los expertos, con base en el proceso de análisis je-
rárquico de Saaty (1990). El procesamiento y análisis arrojó las categorías cualitativas siguientes, 
en función de su extensión superficial, en km2 por unidad ambiental biofísica: 0-500, no apto; 
501-1000, no apto a baja; 1001-2 000, baja a no apto; 2001-3000, baja; 3 001-5 000, baja a media; 
5001-7000, media a baja; 7001-10 000, media; 10 001-15 000, media a alta; 15 001-20 000, alta a 
media; más de 20 000, alta.

Figura 2. Flujo metodológico para determinar la aptitud sectorial forestal y el interés territorial del 
sector, con vistas a la propuesta de fomento forestal en el contexto del POEGT.

Fuente: Elaboración propia
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3. Resultados y Discusión
Para las investigaciones sobre la aptitud forestal, como estudio de gran visión de carácter estra-
tégico, se adoptaron como unidades de análisis territorial, a las 145 unidades ambientales biofí-
sicas, a escala 1:250 000 (López-Blanco, 2007, 2008) (Figura 3, http://www.igg.unam.mx/sigg/
utilidades/imagenes/mendez/figura3.jpg), tomando como base la constitución geológica, el tipo 
de relieve, el dominio morfoclimático, los tipos de suelo y de vegetación, y el uso del suelo, es 
decir, bajo un enfoque holístico de las condiciones físico-geográficas.

El procesamiento de la información permitió calcular la superficie nacional no apta para el desa-
rrollo forestal, así como las superficies con aptitudes baja, media y alta en km2, representadas por 
unidades ambientales biofísicas. En total, existe en el país una superficie de 856 672,76 km2 (43,61 
%) no apta para esta actividad. En la tabla 2, se presentan los valores de las diferentes categorías 
de aptitud forestal para cada unidad ambiental. El análisis espacial de la aptitud sectorial forestal 
muestra altos valores de potencialidad en las llanuras y lomeríos kársticos de la Península de Yu-
catán y en las montañas de la Sierra Lacandona, hacia la región sureste del país, con alta densidad 
de selvas; en la extensa depresión del Río Balsas y en las montañas y mesetas de los estados de 
Jalisco, Nayarit, Zacatecas y Durango, hacia la región centro-occidental; y en las montañas plega-
das septentrionales de la Sierra Madre Oriental y de la Sierra Madre Occidental, hacia el noreste 
y el noroeste respectivamente. Esta distribución está determinada por las óptimas condiciones 
montañosas y climáticas para bosques templados y selvas tropicales, presencia fragmentada de 
suelos con degradación y concentración de comunidades indígenas marginadas, tales como las 
mayas peninsulares y las lacandonas, en el sur; las tepehuanas, huicholas y purépechas, en el 
centro-oeste; y tarahumaras, al noroeste, entre las comunidades mayoritarias de estas regiones.

Los mayores valores de marginación se concentran en la región sur-sureste mexicana, lo que de-
terminó más extensivamente, valores de aptitud sectorial forestal de medios a altos y medios en 
las montañas de la Sierra Madre del Sur, donde se agrupan las comunidades mixtecas, chatinas, 
zapotecas y otras; en las mesetas centrales de los estados de Zacatecas, Durango y San Luis Potosí, 
en el centro del país; y hacia el noroeste, en la periferia montañosa de la Sierra Madre del Sur, 
también ocupada por comunidades tarahumaras. Por supuesto, en estas regiones montañosas 
también sobresalen condiciones geográficas favorables para el desarrollo de los bosques y selvas. 
Los valores bajos a no aptos se extienden por la mayoría de las costas y en las zonas desérticas del 
norte, dada la existencia de matorrales xerófilos, como vegetación originaria. 

Los resultados finales sobre las distintas categorías de aptitud sectorial forestal fueron unificados 
en regiones, que pueden agrupar varias unidades ambientales biofísicas (Figura 4, http://www.
igg.unam.mx/sigg/utilidades/imagenes/mendez/figura4.jpg

Una vez determinadas las categorías de aptitud sectorial forestal, se realizó el análisis de la com-
patibilidad entre dicha aptitud y sus áreas de interés sectorial, con las aptitudes e intereses secto-
riales restantes de los sectores de la APF. Este proceso, de carácter técnico y social participativo, 
propició la elaboración de propuestas de actividades forestales -como actividades rectoras del de-
sarrollo sectorial por unidades ambientales-, en armonía con otros sectores considerados como 
coadyuvantes y asociados al desarrollo del sector rector, en este caso el forestal. Esta propuesta 
designó a las unidades ambientales biofísicas siguientes (Tabla 3).

http://www.igg.unam.mx/sigg/utilidades/imagenes/mendez/figura3.jpg
http://www.igg.unam.mx/sigg/utilidades/imagenes/mendez/figura3.jpg
http://www.igg.unam.mx/sigg/utilidades/imagenes/mendez/figura4.jpg
http://www.igg.unam.mx/sigg/utilidades/imagenes/mendez/figura4.jpg
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Figura 3. Unidades ambientales biofísicas de México.

1. Sierras de Baja California Norte; 2. Desierto de 
San Sebastián-Vizcaíno; 3. Sierra La Giganta; 4. 
Llanos La Magdalena; 5. Sierras y piedemontes 
El Cabo; 6. Desierto Altar; 7. Volcanes El Pinaca-
te; 8. Sierras y llanuras sonorenses occidentales; 
9. Sierras y valles del norte; 10. Sierras y caña-
das del norte; 11. Sierras y llanuras tarahumaras; 
12. Pie de la Sierra sinaloense central; 13. Me-
seta chihuahuense norte; 14. Sierras y llanuras 
de Durango; 15. Meseta duranguense norte; 16. 
Cañones Nayarit y Durango; 17. Sierras y valles 
zacatecanos; 18. Llanuras y médanos del norte; 
19. Sierras plegadas del norte; 20. Bolsón Mapi-
mí; 21. Llanuras y sierras volcánicas del norte; 
22. Laguna Mayran; 23. Sierras y llanuras coahui-
lenses; 24. Serranía El Burro; 25. Sierra La Paila; 
26. Pliegues Saltillo-Parras; 27. Sierras Trans-
versales; 28. Gran sierra plegada; 29. Sierras 
y llanuras noroccidentales; 30. Karst huasteco 
norte; 31. Llanuras Coahuila y Nuevo León norte; 
32. Llanuras costeras y deltaicas de Sinaloa; 33. 
Llanura costera de Mazatlán; 34. Delta del Río 
Gran Santiago; 35. Islas Marías; 36. Llanuras y 
lomeríos Nuevo León y Tamaulipas; 37. Llanura 
costera tamaulipeca; 38. Sierra San Carlos; 39. 
Sierra Tamaulipas; 40. Sierras y lomeríos Aldama 
y Río Grande; 41. Sierras y llanuras del norte; 
42. Llanuras y sierras potosino-zacatecanas; 43. 
Llanuras Ojuelos-Aguascalientes; 44. Sierras 
y llanuras del norte de Guanajuato; 45. Sierra 
Cuatralba; 46. Sierra de Guanajuato; 47. Sierras 
neovolcánicas nayaritas; 48. Altos de Jalisco; 
49. Sierra de Jalisco; 50. Sierras y piedemontes 
Guadalajara; 51. Bajío guanajuatense; 52. Llanu-
ras y sierras Querétaro e Hidalgo; 53. Depresión 
de Chapala; 54. Sierras y bajíos michoacanos; 
55. Sierras Mil Cumbres; 56. Sierra Chiconguia-

co; 57. Depresión central; 58. Sierra neovolcáni-
ca tarasca; 59. Volcanes de Colima; 60. Escar-
pe limítrofe del sur; 61. Sierras del sur Puebla; 
62. Karst Yucatán y Quintana Roo; 63. Karst y 
lomeríos Campeche, Quintana Roo y Yucatán; 
64. Karst del sur de Quintana Roo; 65. Sierras 
de la costa de Jalisco y Colima; 66. Cordillera 
costera michoacana del noroeste; 67. Depresión 
del Río Balsas; 68. Depresión del Tepalcatepec; 
69. Sierras y valles guerrerenses; 70. Sierras 
orientales del norte de Oaxaca; 71.Sierras no-
rorientales Oaxaca; 72. Mixteca alta; 73. Costas 
meridionales del noroeste Guerrero; 74. Sierras 
y valles de Oaxaca; 75. Llanura costera del nor-
te de Veracruz; 76. Llanuras fluvio-deltaicas de 
Tabasco; 77. Sierra de los Tuxtlas; 78. Sierras 
del norte de Chiapas; 79. Sierra Lacandona; 80. 
Sierras bajas del Petén; 81. Altos de Chiapas; 
82. Depresión central de Chiapas; 83.Sierras 
del sur de Chiapas occidental; 84. Llanuras del 
Istmo; 85. Llanura costera de Chiapas y Guate-
mala; 86. Volcanes de Centroamérica; 87. Islas 
Revillagigedo; 88. Llanuras costeras del Golfo 
norte; 89. Sierras y lomeríos de Baja California 
norte; 90. Cañones chihuahuenses del norte; 91. 
Meseta chihuahuense meridional; 92. Cañones 
chihuahuenses meridionales; 93. Cañones du-
ranguenses del norte; 94. Cañones duranguen-
ses del sur; 95. Meseta duranguense meridional; 
96. Sierras Guanajuato y San Luis Potosí; 97. 
Cordillera costera centro-occidental de Guerrero; 
98. Cordillera costera centro-oriental de Guerre-
ro; 99. Cordillera costera del sureste de Guerre-
ro; 100. Cordillera costera occidental de Oaxa-
ca; 101. Cordillera costera oriental de Oaxaca; 
102. Sierras y llanuras del norte sonorense; 103. 
Sierras y llanuras del noreste sonorense; 104. 

Sierras y llanuras orientales de Sonora; 105. Lla-
nuras y lomeríos del norte; 106. Llanuras coste-
ras y deltaicas de Sonora; 107. Pie de la sierra 
sonorense; 108. Llanuras y sierras volcánicas del 
sur; 109. Llanuras de Coahuila y Nuevo León sur; 
110. Bolsón Mapimí sur; 111. Sierras y llanuras 
de Coahuila y Nuevo León; 112. Pie de la sierra 
sinaloense norte; 113. Pie de la sierra sinaloense 
sur; 114. Pie de la sierra nayarita; 115. Mesetas 
de Jalisco, Nayarit y Zacatecas; 116. Sierras y 
llanuras suroccidentales; 117. Karst huasteco 
sur; 118. Lomeríos costeros del Golfo norte; 119. 
Lomeríos costeros de Jalisco y Colima; 120. De-
presión de Toluca; 121. Depresión de México; 
122. Volcanes Pico Orizaba y Cofre Perote; 123. 
Llanura costera de Colima; 124. Sierra costera 
de Colima; 125. Cordillera costera del sur de 
Michoacán; 126. Cordillera costera oriental de 
Michoacán; 127. Sierras y piedemontes de Vera-
cruz y Puebla; 128. Sierras de Oaxaca, Puebla y 
Veracruz; 129. Pie de la sierra michoacana; 130. 
Cordillera costera del sureste de Michoacán; 
131. Cordillera costera del noroeste de Guerrero; 
132. Sierras de Guerrero, Oaxaca y Puebla; 133. 
Llanuras y lomeríos costeros de Guerrero; 134. 
Llanura costera del sur de Veracruz; 135. Llanu-
ras aluviales occidentales de Tabasco; 136. Lla-
nuras aluviales y lagunares de Campeche; 137. 
Karst y lomeríos de Campeche; 138. Llanuras 
aluviales de Tabasco y Chiapas; 139. Costas me-
ridionales del sureste de Guerrero; 140. Sierras 
orientales de Oaxaca; 141. Sierras del sureste 
de Oaxaca; 142. Costas meridionales de Oaxa-
ca occidental; 143. Cordillera costera del centro 
de Oaxaca; 144. Costas meridionales de Oaxa-
ca oriental; 145. Sierras del sureste de Chiapas. 
Fuente: López-Blanco (2007, 2008)
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Tabla 2. Categorías de aptitud sectorial forestal por unidades ambientales biofísicas.

Unidad 
Ambiental 
biofísica

Área de la 
UAB 

(km2)

No Apta

(km2)
(%)

Baja

(km2)
(%)

Media

(km2)
(%)

Alta

(km2)
(%)

Aptitud 
sectorial 
forestal

1 33 023,46 30 844,11 93,40 2 151,99 6,52 27,36 0,08 --- 0,00 Baja

2 19 840.03 19 768,61 99,64 71,42 0,36 --- 0,00 --- 0,00 No apto

3 29 308,07 19 417,40 66,25 9 882,56 33,72 8,11 0,03 --- 0,00 Media

4 18 690,24 15 554,41 83,22 2 731,75 14,62 404,08 2,16 --- 0,00 Baja a 
media

5 7 428,10 3 297,88 44,40 3 937,88 5,01 192,34 2,59 --- 0,00 Baja a 
media

6 21 265,89 21 198,88 99,68 36,32 0,17 30,69 0,14 --- 0,00 No apto

7 1 373,44 1 373,44 100,00 --- 0,00 --- 0,00 --- 0,00 No apto

8 32 565,92 32 006,27 98,28 77.28 0,24 482,37 1,48 --- 0,00 No apto a 
baja

9 42 685,87 24 822,39 58,15 17 727,26 4,53 136,22 0,32 --- 0,00 Alta a 
media

10 37 730,43 4 059,55 10,76 26 131,88 6,26 7 538,99 19,98 0,01 0,00 Alta

11 25 554,56 6 838,18 26,76 15 618,36 6,12 3 096,82 12,12 1,2 0,00 Alta a 
media

12 8 156,80 556,82 6,83 4 616,53 56,60 2 983,45 36,58 --- 0,00 Media

13 16 731,87 1 753,86 10,48 4 399,88 26,30 10 565,71 63,15 12,42 0,07 Alta a 
media

14 43 933,92 32 298,40 73,52 10 353,61 23,57 1 281,91 2,92 --- 0,00 Media a 
alta

15 9 257,75 185,53 2,00 3 173,80 34,28 5 897,26 63,70 1,16 0,01 Media a 
baja

16 14 568,31 431,53 2,96 2 478,15 17,01 11 655,69 80,01 2,94 0,02 Alta a 
media

17 24 742,59 9 860,95 39,85 12 564,78 50,78 2 306,65 9,32 10,21 0,04 Media a 
alta

18 33 788,95 31 509,77 93,25 2 174,65 6,44 104,53 0,31 --- 0,00 Baja

19 33 937,01 33 815,75 99,64 97,87 0,29 23,39 0,07 --- 0,00 No apto

20 17 347,34 17 026,10 98,15 129,32 0,75 191,92 1,11 --- 0,00 No apto 

21 21 616,21 20 557,38 95,10 1 058,83 4,90 --- 0,00 --- 0,00 No apto a 
baja

22 6 657,18 6 657,18 100,0 --- 0,00 --- 0,00 --- 0,00 No apto

23 31 482,74 30 316,89 9,30 1 164,71 3,70 1,14 0,00 --- 0,00 Baja a no 
apto

24 13 462,34 11 856,30 88,07 1 601,12 11,89 4,92 0,04 --- 0,00 Baja a no 
apto

25 20 251,43 20 032,44 98,92 218,99 1,08 --- 0,00 --- 0,00 No apto

26 13 519,37 13 380,57 98,97 138,80 1,03 --- 0,00 --- 0,00 No apto

27 30 682,57 19 133,14 62,36 11 283,39 36,77 266,04 0,87 --- 0,00 Media a 
alta

28 28 543,12 5 951,97 20,85 15 809,58 55,39 6 780,55 23,76 1,02 0,00 Alta

29 19 878,77 4 714,94 23,72 14 881,30 74,86 282,53 1,42 --- 0,00 Alta a 
media

30 15 924,43 588,55 3,70 6 634,78 41,66 8 539,38 53,62 161,72 1,02 Alta a 
media

31 37 172,58 36 935,55 99,36 237,03 0,64 --- 0,00 --- 0,00 No apto

32 17 424,36 13 794,19 79,17 3 270,80 18,77 359,37 2,06 --- 0,00 Baja a 
media
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Unidad 
Ambiental 
biofísica

Área de la 
UAB 

(km2)

No Apta

(km2)
(%)

Baja

(km2)
(%)

Media

(km2)
(%)

Alta

(km2)
(%)

Aptitud 
sectorial 
forestal

33 3 923,66 1 041,35 26,54 2 709,75 69,06 172,48 4,40 0,08 0,00 Baja

34 4 526,62 1 882,05 41,58 2 543,95 56,20 96,90 2,14 3,72 0,08 Baja

35 246,73 246,73 100,00 --- 0,00 --- 0,00 --- 0,00 No apto

36 28 292,79 19 570,10 69,17 8 218,10 29,05 504,59 1,78 --- 0,00 Media

37 18 388,46 16 836,01 91,56 1 518,57 8,26 33,88 0,18 --- 0,00 Baja a no 
apto

38 2 736,99 801,76 29,29 1 673,38 61,14 261,85 9,57 --- 0,00 Baja a no 
apto

39 4 671,18 212,01 4,54 3 165,91 67,78 1 293,26 27,69 --- 0,00 Baja a 
media

40 21 151,19 11 354,78 53,68 9 721,41 45,96 75,00 0,35 --- 0,00 Media

41 11 837,75 11 398,52 96,29 434,60 3,67 4,63 0,04 --- 0,00 No apto

42 21 258,65 11 180,16 52,59 10 019,93 47,13 58,56 0,28 --- 0,00 Media a 
alta

43 10 888,43 6 553,78 60,19 4 283,76 39,34 50,89 0,47 --- 0,00 Baja a 
media

44 17 875,73 5 968,80 33,39 10 356,44 57,94 1 550,17 8,67 0.32 0,00 Media a 
alta

45 520,90 102,46 19,67 258,39 49,60 160,05 30,73 --- 0,00 No apto

46 837,09 403,26 48,17 423,61 50,61 10,22 1,22 --- 0,00 No apto

47 5 323,64 1 136,46 21,35 3 694,92 69,41 485,95 9,13 6.31 0,12 Baja a 
media

48 16 017,83 8 325,06 51,97 7 121,79 44,46 570,98 3,56 --- 0,00 Media

49 11 132,81 184,92 1,66 8 109,53 72,84 2 829,49 25,42 8,87 0,08 Media a 
alta

50 3 006,67 146,11 4,86 1 945,66 64,71 914,90 30,43 --- 0,00 Baja

51 8 050,34 5 171,26 64,24 2 874,98 35,71 4,10 0,05 --- 0,00 Baja

52 14 532,32 7 576,41 52,13 6 320,35 43,49 627,40 4,32 8,16 0,06 Media a 
baja

53 14 188,09 3 736,19 26,33 9 444,46 66,57 1 003,06 7,07 4,38 0,03 Media a 
alta

54 9 600,85 1 375,95 14,33 7 570,76 78,86 654,13 6,81 0,01 0,00 Media

55 8 226,41 250,52 3,05 5 706,60 69,37 2 260,15 27,47 9,14 0,11 Media

56 4 855,53 19,60 0,40 3 162,97 65,14 1 619,68 33,36 53,28 1,10 Baja a 
media

57 12 108,51 1 171,29 9,67 8 931,07 73,76 1 991,69 16,45 14,46 0,12 Media a 
alta

58 4 542,38 164,30 3,62 2 909,70 64,06 1 466,99 32,30 1,39 0,03 Baja a 
media

59 2 808,68 74,11 2,64 2 350,98 83,70 383,59 13,66 --- 0,00 Baja

60 6 304,53 12,02 0,19 3 054,58 48,45 3 199,86 50,75 38,07 0,60 Media a 
baja

61 12 221,17 324,73 2,66 6 192,13 50,67 5 693,11 46,58 11,2 0,09 Media a 
alta

62 59 542,35 1 942,51 3,26 34 595,21 58,10 23 004,63 38,64 --- 0,00 Alta

63 26 350,64 1 263,43 4,79 14 419,57 54,72 10 667,64 40,48 --- 0,00 Alta

64 9 729,20 446,12 4,59 6 374,11 65,52 2 908,97 29,90 --- 0,00 Media

65 16 531,15 2 037,44 12,32 9 754,31 59,01 4 724,11 28,58 15,29 0,09 Media a 
alta
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Unidad 
Ambiental 
biofísica

Área de la 
UAB 

(km2)

No Apta

(km2)
(%)

Baja

(km2)
(%)

Media

(km2)
(%)

Alta

(km2)
(%)

Aptitud 
sectorial 
forestal

66 7 756,76 330,97 4,27 4 229,58 54,53 3 167,44 40,83 28,77 0,37 Media

67 18 314,40 10,00 0,05 1 792,37 9,79 16 333,93 89,19 178,10 0,97 Alta a 
media

68 3 778,07 0,00 0,00 1 909,91 50,55 1 868,16 49,45 --- 0,00 Baja a 
media

69 11 161,17 0,00 0,00 3 012,31 26,99 8 085,94 72,45 62,92 0,56 Media a 
alta

70 11 077,00 0,00 0,00 460,04 4,15 10 153,75 91,67 463,21 4,18 Media a 
alta

71 7 815,74 0,00 0,00 5 619,34 71,90 2 192,85 28,06 3,55 0,05 Media

72 8 289,56 0,02 0,00 3 269,94 39,45 5 011,68 60,46 7,92 0,10 Media

73 3 872,32 96,09 2,48 817,43 21,11 2 674,48 69,07 284,32 7,34 Baja a 
media

74 8 311,40 0,01 0,00 3 638,05 43,77 4 672,42 56,22 0,94 0,01 Media 

75 18 099,28 443,18 2,45 15 068,04 83,25 2 588,06 14,30 --- 0,00 Alta a 
media

76 9 243,78 4 455,33 48,00 4 259,21 46,08 529,24 5,73 --- 0,00 Baja a 
media

77 3 158,37 224,30 7,10 1 554,16 49,21 1 371,06 43,41 8,85 0,28 Baja

78 13 636,99 5,13 0,04 2 421,11 17,75 11 195,58 82,10 15,17 0,11 Media a 
alta

79 17 542,35 2,86 0,02 85,62 0,49 17 391,45 99,14 62,42 0,36 Alta a 
media

80 1 133,34 0,65 0,06 465,03 41,03 667,66 58,91 --- 0,00 No apto a 
baja

81 12 769,04 0,24 0,00 2 745,85 21,50 10 002,22 78,33 20,73 0,16 Media a 
alta

82 5 687,07 0,46 0,01 3 152,69 55,44 2 520,84 44,33 13,08 0,23 Media a 
baja

83 6 693,78 83,77 1,25 2 163,09 32,31 4 446,92 66,43 --- 0,00 Media a 
baja

84 5 028,16 1 062,43 21,13 2 753,87 54,77 1 211,86 24,10 --- 0,00 Baja a 
media

85 5 066,10 186,65 3,68 4 129,74 81,52 749,61 14,80 0,10 0,00 Baja a 
media

86 1 496.90 0,75 0,05 722,67 48,28 765,74 51,16 7,74 0,52 Baja a no 
apto

87 158,16 15,16 100,00 --- 0,00 --- 0,00 --- 0,00 No apto

88 19 868,92 8 68,31 43,72 8 259,29 41,57 2 922,32 14,71 --- 0,00 Media a 
alta

89 26 830,82 26 73,55 99,66 92,27 0,34 --- 0,00 --- 0,00 No apto

90 21 273,42 0,00 0,00 648,78 3,05 20 622,10 96,94 2,54 0,01 Alta

91 13 150,66 0,09 0,05 1 142,70 8,69 11 998,36 91,24 2,51 0,02 Media a 
alta

92 17 491,45 0,01 0,00 402,89 2,30 17 079,79 97,65 8,78 0,05 Alta a 
media

93 9 865,75 0,00 0,00 1 856,33 18,82 8 006,91 81,16 2,51 0,03 Media

94 15 746,69 22,27 0,14 5 771,80 36,65 9 950,69 63,19 1,93 0,01 Alta a 
media

95 13 664,01 653,14 4,78 8 486,05 62,11 4 524,82 33,11 --- 0,00 Media a 
alta
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Unidad 
Ambiental 
biofísica

Área de la 
UAB 

(km2)

No Apta

(km2)
(%)

Baja

(km2)
(%)

Media

(km2)
(%)

Alta

(km2)
(%)

Aptitud 
sectorial 
forestal

96 4 252,61 254,49 5,98 2 559,28 60,18 1 438,24 33,82 0,60 0,01 Baja a 
media

97 7 664,56 0,01 0,00 102,91 1,34 7 421,11 96,82 140,55 1,83 Media

98 9 650,16 0,00 0,00 1 884,05 19,52 7 445,63 77,16 320,48 3,32 Media

99 9 353,68 0,00 0,00 160,53 1,72 9 160,27 97,93 32,88 0,35 Media

100 4 762,58 0,00 0,00 2 030,91 42,64 2 728,57 57,29 3,10 0,07 Baja a 
media

101 7 729,74 1,15 0,01 1 256,36 16,25 6 358,72 82,26 113,51 1,47 Media

102 12 85,69 12 821,56 99,77 30,13 0,23 --- 0,00 --- 0,00 No apto

103 4 77,13 4 721,84 98,93 34,89 0,73 16,4 0,34 --- 0,00 No apto

104 30 37,48 26 869,33 88,46 3 229,66 10,63 275,49 0,91 --- 0,00 Baja a 
media

105 1 426,45 14 092,79 98,82 167,66 1,18 --- 0,00 --- 0,00 No apto

106 10 878,06 9 364,12 86,08 1 232,65 11,33 281,29 2,59 --- 0,00 Baja a no 
apto

107 10 489,87 719,33 6,86 3 502,58 33,39 6 267,96 59,75 --- 0,00 Media

108 23 836,83 23 657,17 99,25 0,59 0,00 179,07 0,75 --- 0,00 No apto

109 24 630,17 24 627,94 99,99 2,23 0,01 --- 0,00 --- 0,00 No apto

110 36 334,15 34 981,45 96,28 383,93 1,06 968,77 2,67 --- 0,00 Baja a no 
apto

111 18 112,45 17 465,84 96,43 646,61 3,57 --- 0,00 --- 0,00 No apto a 
baja

112 5 616,93 133,28 2,37 2 489,46 4,32 2 994,19 53,31 --- 0,00 Media a 
baja

113 2 481,03 85,43 3,44 2 093,58 8,38 301,73 12,16 0,29 0,01 Baja

114 1 645,05 219,85 13,36 1 346,30 8,84 78,90 4,80 --- 0,00 Baja a no 
apto

115 22 057,50 2 509,19 11,38 8 413,33 3,14 11 117,17 50,40 17,81 0,08 Alta a 
media

116 14 881,41 0,00 0,00 13 705,74 9,10 1 175,67 7,90 --- 0,00 Media a 
alta

117 13 271,77 257,11 1,94 6 651,98 50,12 6 014,28 45,32 348,40 2,63 Media a 
alta

118 11 730,53 33,76 0,29 9 601,70 81,85 2 091,64 17,83 3,43 0,03 Media a 
alta

119 6 787,58 755,76 11,13 4 752,49 70,02 1 277,67 18,82 1,66 0,02 Media a 
baja

120 6 172,14 0,00 0,00 4 702,99 76,20 1 443,71 23,39 25,44 0,41 Media a 
baja

121 14 321,74 4 742,35 33,11 7 951,00 55,52 1 617,56 11,29 10,83 0,08 Media

122 6 155,51 83,43 1,36 3 711,32 60,29 2 212,13 35,94 148,63 2,41 Media a 
baja

123 1 060,05 602,50 56,84 453,36 42,77 4,19 0,40 --- 0,00 No apto a 
baja

124 1 147,89 155,51 13,55 910,73 79,34 80,14 6,98 1,51 0,13 No apto a 
baja

125 6 559,57 7,97 0,12 776,16 11,83 5 661.19 86,30 114,25 1,74 Media a 
baja

126 3 535,87 0,01 0,00 42,16 1,19 3 471,31 98,17 22,41 0,63 Baja a 
media
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Unidad 
Ambiental 
biofísica

Área de la 
UAB 

(km2)

No Apta

(km2)
(%)

Baja

(km2)
(%)

Media

(km2)
(%)

Alta

(km2)
(%)

Aptitud 
sectorial 
forestal

127 4 252,67 119,04 2,80 3 281,01 77,15 798,64 18,78 53,98 1,27 Baja a 
media

128 9 377,39 0,00 0,00 2 740,04 29,22 5 892,42 62,84 744,93 7,94 Media

129 2 028,20 35,43 1,75 790,82 38,99 1 191,75 58,76 10,20 0,50 Baja

130 4 67969 11,15 0,24 245,06 5,24 4 404,41 94,12 19,07 0,41 Baja a 
media

131 6 984,68 0,00 0,00 742,22 10,63 6 170,29 88,34 72,17 1,03 Media a 
baja

132 7 411,87 0,01 0,00 46,57 0,63 7 362,85 99,34 2,46 0,03 Media

133 2 576,32 77,36 3,00 1 456,99 56,55 1 041,03 40,41 0,94 0,04 Baja

134 16 357,97 460,57 2,82 10 591,90 64,75 5 299,19 32,40 6,31 0,04 Alta a 
media

135 12 679,01 1 606,99 12,67 9 404,78 74,18 1 667,24 13,15 --- 0,00 Media a 
alta

136 8 599,23 1 385,18 16,11 5 916,98 68,81 1 297,07 15,08 --- 0,00 Media

137 31 827,70 3 361,29 10,56 12 987,31 40,81 15 479,10 48,63 --- 0,00 Alta

138 7 928,20 878,16 11,08 5 815,86 73,36 1 234,18 15,57 --- 0,00 Media

139 7 381,50 88,31 1,20 2 730,07 36,99 4 554,18 61,70 8,94 0,12 Media

140 4 676,04 0,20 0,00 510,78 10,92 4 156,77 88,90 8,29 0,18 Baja a 
media

141 7 694,73 6,12 0,08 1 024,80 13,32 6 655,62 86,50 8,19 0,11 Media

142 3 958,94 221,65 5,60 2 849,88 71,99 887,41 22,42 --- 0,00 Baja a 
media

143 7 554,42 12,99 0,17 1 103,80 14,61 6 437,63 85,22 --- 0,00 Media

144 4 231,84 2 628,31 62,11 1 602,54 37,87 0,99 0,02 --- 0,00 Baja a no 
apto

145 6 703,29 2 361,92 35,24 4 219,38 62,94 121,99 1,82 --- 0,00 Baja a 
media

Fuente: Elaboración propia.

Figura 4. Aptitud sectorial forestal (en km2, por unidad ambiental biofísica).

Fuente: Elaboración propia



48

Creative Commons Reconocimiento-No Comercial 3.0 e-ISSN 2340-0129

DOI: http://dx.doi.org/10.30827/cuadgeo.v59i1.8079
Hernández, J.R.  et al. (2020). Aptitud sectorial para el desarrollo forestal 
Cuadernos Geográficos 59(1), 32-53

Tabla 3. Propuesta de actividades sectoriales forestales del MOEGT (Modelo de Ordenamiento 
Ecológico General del Territorio).

Propuesta de actividades sectoriales Unidades ambientales biofísicas

1. Forestal 11. Sierras y llanuras tarahumaras; 25. Sierra de la Paila; 49. Sierra de Jalisco; 
56. Sierras de Chiconguiaco; 72. Mixteca alta; 80. Sierras bajas del Petén; 125. 
Cordillera costera michoacana sur; 126. Cordillera costera michoacana este.

2. Forestal-Preservación de flora y 
fauna

16. Cañones de Nayarit y Durango; 66. Cordillera costera michoacana noroeste; 
108. Llanuras y sierras volcánicas del sur.

3. Forestal-Turismo 65. Sierras de la costa de Jalisco y Colima; 89. Sierras y lomeríos de Baja California 
norte. 

4. Forestal-Agrícola 68. Depresión de Tepalcatepec; 74. Sierras y valles de Oaxaca; 86. Volcanes de 
Centroamérica; 90. Cañones chihuahuenses norte; 91. Meseta chihuahuense sur; 
92. Cañones chihuahuenses sur; 93. Cañones chihuahuenses norte; 94. Cañones 
duranguenses sur; 104. Sierras y llanuras sonorenses orientales; 110. Bolsón de 
Mapimí sur. 

5. Forestal-Industrial 39. Sierra de Tamaulipas; 96. Sierras de Guanajuato y San Luis Potosí; 109. 
Llanuras de Coahuila y Nuevo León sur.

6. Forestal-Desarrollo social 17. Sierras y valles zacatecanos; 55. Sierra Mil Cumbres; 69. Sierras y valles 
guerrerenses; 97. Cordillera costera del centro-oeste de Guerrero; 98. Cordillera 
costera del centro-este de Guerrero; 122. Volcanes Pico Orizaba y Cofre de Perote; 
127. Sierras y piedemontes de Veracruz y Puebla; 128. Sierras de Oaxaca, Puebla 
y Veracruz; 130. Cordillera costera michoacana sureste; 131. Cordillera costera del 
noroeste de Guerrero; 138. Planicies aluviales de Tabasco y Chiapas; 140. Sierras 
orientales de Oaxaca Sur.

7. Forestal-Preservación de flora y 
fauna-Turismo

3. Sierra La Giganta; 28. Gran Sierra Plegada; Lomeríos de la costa de Jalisco y 
Colima. 

8. Forestal-Turismo-Desarrollo Social 129. Pie de la Sierra Michoacana.

9. Forestal-Agrícola-Industrial 30. Karst huasteco norte; 61. Sierras del sur de Puebla; 77. Sierra de los Tuxtlas.

10. Forestal-Agrícola-Turismo 62. Karst de Yucatán y Quintana Roo; 63. Karst y lomeríos de Campeche, Quintana 
Roo y Yucatán; 64. Karst del sur de Quintana Roo; 101. Cordillera costera oriental 
de Oaxaca.

11. Forestal-Agrícola-Desarrollo 
social

47. Sierras neovolcánicas nayaritas; 58. Sierra neovolcánica tarasca; 70. Sierras 
orientales de Oaxaca norte; 81. Altos de Chiapas; 82. Depresión central de Chiapas; 
95. Meseta duranguense sur; 99. Cordillera costera sureste de Guerrero; 132. 
Sierras de Guerrero, Oaxaca y Puebla; 141. Sierras del sureste de Oaxaca; 143. 
Cordillera costera central de Oaxaca; 145. Sierras del sureste de Chiapas.

12. Forestal-Preservación de flora y 
fauna-Desarrollo social

71. Sierras nororientales de Oaxaca.

13. Forestal-Preservación de flora y 
fauna-Industrial

76. Llanuras fluvio-deltaicas de Tabasco.

14. Forestal-Agrícola-Industrial 78. Sierras del norte de Chiapas.

15. Forestal-Turismo-Agrícola 85. Llanura costera de Chiapas y Guatemala.

Fuente: Elaboración propia

Además, se propuso al sector forestal como coadyuvante y asociado en las unidades ambientales 
biofísicas siguientes: 5. Sierras y piedemontes del Cabo; 6. Desierto de Altar; 10. Sierras y cañadas 
del norte; 9. Sierras y valles del norte; 12. Pie de la sierra sinaloense centro; 15. Meseta duranguen-
se norte; 27. Sierras transversales; 51. Bajío guanajuatense; 52. Llanuras y sierras de Querétaro e 
Hidalgo; 53. Depresión de Chapala; 54. Sierras y bajíos michoacanos; 57. Depresión oriental; 59. 
Volcanes de Colima; 60. Escarpa limítrofe del sur; 79. Sierra Lacandona; 83. Sierras del suroeste 
de Chiapas; 88. Llanuras de la costa del Golfo norte; 114. Pie de la Sierra nayarita; 115. Mesetas 
de Jalisco, Nayarit y Zacatecas; 121. Depresión de México; y 137. Karst y lomeríos de Campeche.

Como parte de los lineamientos, estrategias y acciones para el sector forestal, en la estrategia para 
el aprovechamiento de los recursos forestales, se recomendó la ejecución de proyectos de aprove-
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chamiento forestal sostenible en zonas rurales y/o de población indígena; mantener actualizada la 
zonificación forestal; fomentar el aprovechamiento forestal sostenible certificado, fortaleciendo el 
sistema nacional de auditorías técnicas preventivas y creando el sistema nacional de certificación 
forestal y de la cadena de custodia en la CONAFOR; instrumentar los Consejos Regionales Fores-
tales, en las Unidades de Manejo Forestal; incrementar la cobertura del diagnóstico fitosanitario 
en ecosistemas forestales; impulsar las Promotoras de Desarrollo Forestal; e incrementar la su-
perficie forestal con manejo técnico para el aprovechamiento sostenible de recursos maderables 
y no maderables. 

Al mismo tiempo, dentro de la estrategia de restauración de ecosistemas forestales y suelos agrí-
colas, se propuso la reforestación de tierras preferentemente forestales con especies nativas, apro-
piadas a las distintas zonas ecológicas del país y acordes con los cambios en las tendencias cli-
máticas; restaurar zonas con suelos erosionados y/o degradados, debido a la deforestación y uso 
no sostenible de la tierra, mediante obras apropiadas de conservación y restauración de suelos 
y reforestación, poniendo énfasis en prácticas agronómicas y biológicas, que mejoren la calidad 
de los mismos; elaborar y aplicar manuales de técnicas y prácticas exitosas de conservación y 
restauración de ecosistemas y especies; implementar la estrategia nacional para la conservación 
de los suelos; compensar las superficies forestales pérdidas, debido a autorizaciones de cambio de 
uso del suelo, con acciones de restauración de suelos y reforestaciones en otras áreas; aumentar la 
superficie con plantaciones forestales comerciales, para recuperar la cobertura forestal en zonas 
deforestadas, disminuir la presión sobre los bosques nativos e impulsar el mercado nacional de 
productos forestales; y recuperar áreas degradadas por la actividad de extracción de hidrocarbu-
ros o por extracción minera y de materiales de construcción a cielo abierto. 

Especial énfasis, se recalca en el establecimiento de mecanismos de coordinación institucional en 
los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) para la autorización de obras y activida-
des en áreas propuestas para la conservación del patrimonio forestal, aunque se debe privilegiar 
la preservación de las selvas y bosques ante cualquier acción sectorial antagónica, por parte de 
otros sectores de la Administración Pública Federal. 

4. Conclusiones 
El análisis de las proyecciones y de las políticas públicas del sector forestal con miras al ordena-
miento general del territorio mexicano, conjuntamente con entrevistas a funcionarios y especia-
listas de dicho sector y la participación técnica de expertos regionales, permitieron identificar y 
establecer los atributos ambientales más relevantes que determinan la aptitud sectorial forestal, 
tales como la existencia de regiones forestales y de áreas preferentemente forestales, actualmente 
degradadas; la extensión e intensidad de la degradación de los suelos; y las áreas más margina-
das, dado el alto significado de la tenencia de las tierras forestales, por parte de las comunidades 
indígenas.

La evaluación multicriterio y la ponderación de los valores de cada variable, con base en un pro-
ceso de análisis jerárquico, arrojó diez categorías cualitativas de la aptitud sectorial forestal por 
unidad ambiental biofísica, entre ellas, no apto, no apto a baja, baja a no apto, baja, baja a media, 
media a baja, media, media a alta, alta a media y alta. La representación cartográfica por unida-
des ambientales biofísicas refleja la superficie apta para la actividad forestal, en mayor o mediana 
medida, en cada una de las 145 unidades ambientales biofísicas utilizadas en esta investigación.
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De las 145 unidades ambientales biofísicas, 38 presentan condiciones muy favorables para la ocu-
pación en actividades forestales y 22 privilegian el desarrollo forestal combinado con otras activi-
dades sectoriales como la preservación de flora y fauna y el turismo (2), el turismo y el desarrollo 
social (1), la agricultura comunitaria y el turismo (4), la actividad agrícola y el desarrollo social 
(11), la preservación de flora y fauna y el desarrollo social (1), la preservación de flora y fauna y la 
industria en menor grado (1), la agricultura y la industria (1), y el turismo con la actividad agrí-
cola (1). Las regiones con mayores valores de potencialidad forestal se localizan en las llanuras y 
lomeríos kársticos de la Península de Yucatán y en las montañas medianas de la Sierra Lacando-
na, hacia la región sureste del país, con alta densidad de selvas altas y medianas perennifolias; en 
la extensa depresión del Río Balsas, hacia el Pacífico mexicano, y en las montañas y mesetas de 
los estados de Jalisco, Nayarit, Zacatecas y Durango, hacia la región centro-occidental; así como 
en las montañas plegadas septentrionales de la Sierra Madre Oriental, circundantes a la ciudad 
de Monterrey y en los sectores septentrional y meridional de la Sierra Madre Occidental, hacia el 
noreste y el noroeste del territorio nacional respectivamente.

Los resultados del análisis en los talleres de expertos, en los debates regionales y la propia esencia 
de la aptitud del sector ambiental, reflejaron que la política ambiental es compleja, evidenciando 
un sesgo de la distribución espacial de la agenda de cada una de las dependencias del propio sec-
tor. A su vez, las decisiones están influenciadas por un conjunto de factores económicos y de otras 
políticas públicas, así como la relación particular entre la federación y los estados, la opinión pú-
blica, los esfuerzos del sector privado para influenciar ciertas decisiones de política ambiental y la 
influencia del sector académico para determinar los sitios de importancia para la conservación.

Ante este panorama, es evidente la necesidad de una política ambiental integrada, que se corres-
ponda con las realidades de la aptitud sectorial forestal nacional y de la ocupación territorial por 
otros sectores, en ocasiones con actividades antagónicas, para dictar políticas públicas sectoriales 
que impulsen y consoliden los esfuerzos en la protección y en el fomento del patrimonio forestal 
del país. Por supuesto, que esta política ambiental integrada debe tener una expresión territorial 
coherente, que facilite la toma de decisiones de las actividades de otros sectores, aumentando el 
efecto de las sinergias intersectoriales en aras de alcanzar los objetivos de conservación y protec-
ción de bosques y selvas, y garantizar un desarrollo forestal sostenible.
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Resumen 
La hipótesis que guía este artículo es que la ausencia del componente migratorio en las defini-
ciones del bono demográfico resulta una de las limitaciones principales para el conocimiento del 
comportamiento del mismo. Al momento de manifestarse resultados divergentes en las cargas de 
dependencia demográficas provinciales, la teoría de la transición demográfica se encuentra lejos 
de adaptarse a dichas evidencias empíricas. Esta teoría se restringe a análisis individuales de la 
dinámica demográfica mediante regularidades establecidas sobre los cambios en la tasa de na-
talidad y mortalidad. Basada únicamente en el crecimiento vegetativo, una de sus insuficiencias 
explicativas es la omisión del papel de las migraciones. El objetivo es analizar el impacto del factor 
migratorio sobre el bono demográfico en las provincias de Argentina durante el periodo 1947-
2010. Teniendo en cuenta las diferencias en participación de población migrantes en términos 
interprovinciales, y de su variabilidad a lo largo de los siete años censales considerados, que gene-
ran profundas diferenciaciones en la composición de los grandes grupos de edades e interferen-
cias en el periodo correspondiente al bono demográfico. El estudio se centra principalmente en 
las provincias con mayores y menores presencias de migrantes en sus estructuras demográficas.

Palabras Claves: bono demográfico; migraciones; estructura de edades; teoría de la transición 
demográfica; relación de dependencia demográfica

Abstract

The incidence of the migratory factor in the demographic bond at provincial level. 
Argentina (1947-2010)
The hypothesis that guides this article is that the absence of the migratory component in the defi-
nitions of the demographic bond turns out to be one of the main limitations for the knowledge of 
the behavior of the same one. At the moment of divergent results are evident in the demographic 
dependence charges provincial, the theory of the demographic transition is far from adapting 
itself to the above mentioned empirical evidences. This theory is restricted to individual analyses 
of the demographic dynamics by means of regularities established on the changes in the birth rate 
and mortality. Based only on the vegetative growth, one of its explanatory insufficiencies is the 
omission of the role of the migrations. The target is to analyze the impact of the migratory factor 
on the demographic bond in the provinces of Argentina during the period 1947-2010. Bearing 
in mind the differences in population participation migrants in interprovincial terms, and of its 
changeability throughout seven considered required years, which deep differentiations generate 
in the composition of the big groups of ages and interferences in the period corresponding to the 

1. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; fernandoarielmanzano@fch.unicen.edu.ar.
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demographic bond. The study centers principally in the provinces with migrants’ major and less 
presences on its demographic structures.

Keywords: Demographicbonus; migrations; agestructure; theory of the demographic transition; 
demographic dependency relationship

1. Introducción
La teoría más utilizada dentro de las ciencias demográficas es la llamada «teoría de la transición 
demográfica» en adelante TTD) (Lopes Patarra, 1973), formulada en 1909 por Adolphe Landry, 
a partir de la descripción de la evolución demográfica en los países desarrollados.

La TTD establece un patrón de cambios de la tasa de natalidad, mortalidad y crecimiento de la 
población que acompaña al proceso de desarrollo, y adicionalmente conlleva modificaciones de 
la estructura de edades de la población (Roa García y Cendejas Bueno, 2007).

Una de las insuficiencias explicativas de dicha teoría es la omisión de las migraciones interna-
cionales –y el papel regulador de las mismas–. La evidencia empírica se opone a los análisis 
individuales de la dinámica demográfica de los países, basados únicamente en su crecimiento 
vegetativo –evolución demográfica interna–, sugerido por la TTD 2(Chesnais,1986; Manzano y 
Velázquez, 2016).

No obstante, la TTD 3- 4 postula una ruptura histórica respecto a las dinámicas demográficas tra-
dicionales que todas las poblaciones experimentan dentro de un proceso mucho más general de 
modernización social y económica (López Patarra, 1973). Según esta teoría en el pasado las so-
ciedades presentaban altos niveles de mortalidad y natalidad, pero las primeras contrarrestaban 
estas últimas, como consecuencia las tasas de crecimiento demográfico resultaban muy bajas o 
nulas. La etapa siguiente denominada «transición incipiente», se destaca por presentar descensos 
en la tasa de mortalidad –principalmente infantil–,mientras que la tasa de natalidad permanece 
en valores elevados, obteniendo como resultado un alto crecimiento poblacional (Thompson, 
1929; Landry, 1934; Glass, et al., 1965; Notestein, 1945; Tabutin, 1980), así como también un 
aumento de la esperanza de vida, en el marco de un contexto de mejoras en las condiciones de 
vida(Roa García y Cendejas Bueno, 2007). Luego le sigue la etapa de «transición plena», en don-
de el descenso de la natalidad se produce a ritmos superiores a los de la mortalidad, por tanto el 
crecimiento demográfico empieza a disminuir notablemente. Por último, se encuentra el periodo 
denominado de «transición avanzada», que se caracteriza por una relativa estabilidad de la mor-
talidad y la natalidad en niveles muy bajos, produciendo nuevamente una caída del crecimiento 

2. Un análisis empírico, utilizando datos poblacionales históricos, demuestra que los cambios demográficos de muchos países 
están lejos de poder adaptarse a la regularidad propuesta por a TTD. En especial en el caso de los países de América Latina y el 
Caribe, en los que el factor migratorio presenta un rol importante generando diferenciaciones al interior de la región, con respecto 
al crecimiento poblacional y en las estructuras etarias de las poblaciones, en concordancia con su gran diversidad social, cultural 
y étnica (Manzano, 2015 y 2016).
3. El análisis de datos poblacionales históricos, demuestra que los cambios demográficos de muchos países están lejos de poder 
adaptarse a la regularidad propuesta por la TTD –en especial en el caso de los países de América Latina y el Caribe, en los que 
el factor migratorio presenta un rol importante generando diferenciaciones al interior de la región, con respecto al crecimiento 
poblacional y en las estructuras etarias de las poblaciones– (Manzano, 2015).
4. La división de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas estimó que «tal como está, la teoría de la transición 
demográfica es una interpretación de momentos decisivos de cambios en la evolución demográfica, más que un sistema de rela-
ciones lógicamente coherentes y explícitas que proporcionen una base para deducciones pertinentes y predicciones de desarrollos 
futuros», concluyendo con el eufemismo de que «como teoría, es insatisfactoria» (Arango, 1980:172).
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demográfico. La teoría resalta una etapa en la cual debido al descenso sostenido de la fecundidad, 
la población infantil se reduce sustancialmente en términos relativos, mientras que aun la pobla-
ción mayor de edad sobre el total poblacional no es muy grande, y por tanto, la principal propor-
ción de población se concentra en las edades activas –15 a 64 años–. Estas condiciones permiten 
que las relaciones de dependencia demográfica de los países –en adelante RDD, que expresa el 
resultado del cociente entre la población inactiva y las personas potencialmente activas 5–, des-
ciendan hasta alcanzar los niveles más bajos que los países pueden experimentar en su historia 
demográfica (Martínez Gómez, 2013). Durante el periodo de descenso de la RDD, denominado 
bono demográfico 6 por el economista y demógrafo David Bloom en el año 1998 (Pinto Aguirre, 
2011), se supone que están dadas las condiciones demográficas para alcanzar el mayor creci-
miento económico, así como también la maximización de los niveles de bienestar de la población 
(CELADE, 2012), debido a la mayor participación relativa de las personas que pueden proveerse 
por sí mismas. Esta ventaja se extendería hasta que el valor de la RDD vuelve a aumentar como 
consecuencia del incremento acelerado de la proporción de las personas adultas mayores. 

Como hemos mencionado anteriormente, la TTD y mayormente los cálculos de proyecciones de 
población recurren al supuesto de población «cerrada», es decir, consideran que no se produce 
ningún ingreso ni egreso en el área bajo estudio durante un periodo de tiempo determinado 
(Pérez Díaz, 1998). Esto es producto de la necesidad de trabajar con un sistema controlado para 
poder predecir con un alto grado de confianza (Ivarola, 2014) –recurriendo a la suposición de 
un escenario de condiciones conocidas–, eliminando todo factor generador de impredecibilidad. 

No obstante, en la realidad las poblaciones se encuentran abiertas, su evolución es incierta debido 
a que la movilidad geográfica modifica la composición por edad de las poblaciones conjunta-
mente con los acontecimientos vitales. Las áreas geográficas se encuentran afectadas en distinta 
medida por el componente migratorio –desde zonas predominantemente expulsoras a otras de 
gran atracción de población residente previamente en otro destino–. De esta manera la composi-
ción por edad de la población está expuesta al efecto declinante de la mortalidad y fecundidad y 
al comportamiento más errático e impredecible de los flujos migratorios (Delaunay et al., 1990).

De acuerdo con lo mencionado, los cambios demográficos registrados a nivel mundial, princi-
palmente la intensidad del éxodo europeo hacia las colonias y el proceso inverso de inmigración 
de los países en transición tardía con destino a los países desarrollados en el siglo pasado, lejos 
estuvieron de tener un papel neutro en los perfiles de la transición demográfica. 

Conforme se disminuye el área de análisis, en este caso la división por provincias del territorio ar-
gentino, la antigüedad de la población residente en las mismas y el nivel de representación de los 
migrantes afectan la estructura demográfica. De esta manera se producen modificaciones en la 
composición por edad a lo largo del tiempo, que se alejan de los cambios esperables considerando 
solo el factor vegetativo –nacimientos y fallecimientos– (Delaunay et al., 1990).

5. El criterio para definir estos grupos poblacionales es estrictamente biológico. El divisor comprende a todas las personas entre 15 
y 64 años –el grupo de los potencialmente productivos–, y el termino dividendo lo integran los menores de 15 años y las personas 
de 65 años y más –todos los jóvenes y ancianos considerados inactivos– (UNFPA, 1998).
6. Pinto Aguirre diferencia entre «acervo demográfico», en relación al acelerado y «explosivo» de la población en edad de trabajar, 
resultado de una caída prolongada y sistemática de la fecundidad, y el término «bono demográfico» como el resultado económico 
de esta dinámica laboral, que resulta en cambios en la carga económica que tienen en promedio las personas en edad productiva 
en relación con las personas dependientes (razón de dependencia) (Pinto Aguirre, 2016).
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Se requiere de un abordaje analítico original, para dimensionar los efectos de la dinámica migra-
toria –internas e internacionales–, sobre la transición demográfica y el bono demográfico. Este 
artículo se centrara en abordar de manera exploratoria este último aspecto, a un nivel inferior 
a la escala total del país. Siendo el objetivo principal evidenciar los cambios en la participación 
de la población no migrante sobre el bono demográfico en cada una de las provinciales entre los 
años 1947 y 2010 –cuantificado mediante los valores de la RDD–, mediante la comparación de 
las variaciones relativas interprovinciales. Dicho periodo se encuentra conformado por los datos 
censales correspondientes a los censos realizados en los años 1947, 1960, 1970,1980, 1991, 2001 
y 2010.

2. La transición demográfica en los países en desarrollo
Como hemos mencionado anteriormente, la TTD establece que las sociedades evolucionan des-
de un régimen pre-moderno de alta natalidad y alta mortalidad, hacia un estado post-moderno 
en el cual ambos indicadores demográficos se presentan con valores bajos (Kirk, 1999). Es decir, 
se trata de un pasaje de elevados a bajos niveles de natalidad y de mortalidad (Torrado, 1990; 
CEPAL-CELADE, 1993).

En el mundo en desarrollo la transición se caracteriza por la ocurrencia de fases muy variables. 
Cabe destacar la incidencia de las formas de colonización y el tipo de inserción en tanto países de-
pendientes durante el primer boom de la economía mundial (1850-1914), en relación al grado de 
maduración de la transición demográfica 7 –sobresalen los países con una transición más precoz–, 
y la anticipación del descenso de la mortalidad fortalecida por los avances en educación, salud e 
infraestructura en diferentes países de América Latina, tal como sostiene Kirk (1944).

La reducción de las tasas de mortalidad durante un periodo en que la tasa de fertilidad aún es 
elevada en los países en desarrollo, condujo a un aumento de la natalidad en las décadas de 1960 
y 1970, mientras que el crecimiento de la población se ralentizó en los países de renta alta. En la 
mayoría de los países en desarrollo–fuera de Europa y Asia Central, con menores tasas de fertili-
dad–, el crecimiento de la población repuntó y se produjo un cambio en las estructuras de edades, 
aumentando la proporción de niños. Posteriormente el crecimiento de la población se ralentizó a 
medida que disminuyó la tasa de fertilidad. 

Cabe destacar que las medias mundial y regional encubren una considerable diversidad en cuan-
to a la dirección y el ritmo del cambio demográfico entre los diferentes países e incluso dentro de 
estos. Debido a ello, las características y tendencias demográficas de un país en principio pueden 
tener más en común con países de otros continentes que con sus vecinos regionales (Banco Mun-
dial, 2016).

Al interior de América Latina los comportamientos más diversos en sus transiciones demográ-
ficas, se presentan en Argentina, Haití y Paraguay, debido al peso muy significativo del compo-

7. Se presenta varias excepciones en la literatura al adelanto del descenso de la mortalidad a la fecundidad en los países desarro-
llados, como los casos de Francia, Bélgica y Alemania (Knodel y Furgón De Walle, 1979). Siendo más vastas las situaciones en los 
países menos desarrollados en los cuales la fecundidad comenzó a disminuir, cuando la mortalidad ya alcanzaba fases relativa-
mente avanzadas –a excepción de India e Indonesia– (Chesnais, 1986).
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nente migratorio 8 –saldos netos positivos o negativos–, sobre su crecimiento poblacional en estos 
países.

Por otra parte, en contraste con los presupuestos de la TTD, los datos respecto a la brecha entre 
el país más envejecido y el menos envejecido en los países de la región dan cuentan de un incre-
mento conforme avanza la segunda mitad del siglo XX, lo mismo ocurre en el caso de la brecha 
en el porcentaje de menores de 15 años al interior de la región, y en consecuencia no disminuyen 
las brechas en términos de carga de dependencia–independientemente de la ocurrencia del bono 
demográfico en cada uno de los países de la región–, destacándose Argentina y Uruguay por la 
menor carga demográfica, producto del fuerte peso del componente migratorio internacional 
(Manzano, 2016).

3. Heterogeneidad en los grandes grupos de edad entre las provincias y la 
media nacional
En el presente apartado en primer lugar se llevara adelante un análisis de los cambios en la parti-
cipación de los tres principales grupos de edad–población joven, en edad activa y adultos mayo-
res–, según total país y a nivel provincial entre los años 1947 y 2010.

El marco de referencia teórico corresponde a la TTD, debido a que la definición del bono demo-
gráfico se encuentra subordinada a la misma–a los fines de comparar las disparidades existentes 
respecto a la regularidad establecida en la TTD–. 

Según la TTD es esperable que las provincias inicien una reducción de la población infantil, con-
juntamente con el incremento del porcentaje de las personas en edad potencialmente de traba-
jar–en adelante PET–, dando lugar al estadio del bono demográfico que es el objetivo del presente 
estudio–, a posteriori se espera un incremento dela proporción de personas adultas mayores, de 
manera que el valor de RDD volvería a elevarse, extinguiéndose el beneficioso periodo del bono 
demográfico.

A nivel total país la población menor de 15 años representaba el 30,9% y los mayores de 64 años 
el 3,9% del total poblacional en el año 1947. El grupo de los menores presento una disminución 
continua –con excepción del periodo intercensal 1980-1991–, alcanzando en el año 2010 un valor 
de 25,5%, correspondiente a una reducción relativa de29,8%, acompañado de una variabilidad 
cuantificada mediante el coeficiente de variación 9–en adelante C.V.–, de 9,6%. En el caso de los 
mayores, su participación se incrementó de manera continua en todos los periodos intercensales, 
logrando representar el 10,2% en el año 2010, siendo el incremento relativo de este grupo etario 
de 161,2%,y el nivel de variabilidad entre los siete registros censales equivalente a 27,8%–muy 
superior a la de los menores–.

8. Durante la segunda mitad del siglo XX, dentro de los 20 países que conforman América Latina, sólo cuatro han tenido un 
comportamiento migratorio receptor, la mitad de los países de la región tienen saldos migratorios negativos, y los restantes seis 
países presentan una situación volátil en el tiempo en cuanto a su valor en la tasa de migración –se suceden periodos de expulsión, 
seguidos de otros de atracción, sistemáticamente– (Manzano, 2016).
9. El coeficiente de variación, permite comparar el nivel de variabilidad existente entre grupos de datos referidos a distintos sis-
temas de unidades.
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Considerando la división administrativa del territorio argentino en sus 24 provincias, solo diez 
coinciden en presentar 10 el mayor porcentaje de población joven de los siete años censales en1947, 
mientras que todas las provincias 11 exhibieron en el primer año censal del periodo bajo estudio el 
menor porcentaje de adultos mayores en coincidencia con lo acontecido a nivel total país.

Tierra del Fuego tiene la particularidad de haber sido la provincia argentina con menor población 
envejecida durante el periodo analizado, así como también presento la menor participación de jó-
venes en relación al resto de las provincias en el primer censo considerado. Siendo CABA durante 
los siguientes seis censos la provincia con menor participación relativa de menores de 15 años–
desde 1960 hasta 2010–, además fue la más envejecida en todos años censales (Ver Figura 1).

Como hemos mencionado a nivel total país, entre 1947 y 2010 el porcentaje de los menores de 15 
años disminuyo en17,5%, y el crecimiento de los adultos mayores presento un valor de 161,2%, 
en consecuencia se generó un descenso relativo del grupo de personas entre 15 y 64 años de 1,4% 
entre los años censales mencionados.

A nivel provincial se destacan patrones diferenciales al descripto anteriormente en el promedio 
nacional, por un lado las provincias de CABA, Formosa y Jujuy, tuvieron descensos en la partici-
pación relativa de la población joven por debajo del incremento ocurrido en los adultos mayores, 
y por otro, los casos de Santa Cruz y Tierra del Fuego, en donde los grupos de edad extremos 
–jóvenes y adultos mayores–, tuvieron un crecimiento durante el periodo 1947 y 2010. A nivel 
regional 12se destacan el noroeste y noreste por la mayor participación de población joven, y las 
regiones metropolitana y pampeana por ser las más envejecidas.

10. Las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego presentan la singularidad de poseer la menor participación de jóvenes en el 
año 1947, en contraposición de lo que sugiere el modelo establecido por la TTD.
11. La jurisdicción de CABA tuvo la particularidad de presentar el mayor porcentaje de 65 años y más en el año 2001 –no en 2010 
como ocurre con el total país y en el resto de las provincias–. 
12. Metropolitana (Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 24 partidos del Gran Buenos Aires); Pampeana (Interior de la Provincia de 
Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y Santa Fe); Nordeste (Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones); Noroeste(Catamarca, 
Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán);Cuyo (Mendoza, San Juan y San Luis); y Patagónica(Chubut, Neuquén, Río 
Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur) (INDEC, 2012).
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Figura 1. Porcentaje de menores de 15 años y personas de 65 años y más,  
según provincias y regiones. Argentina (1947-2010)

Fuente: Elaboración personal en base a Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas  
1947, 1960, 1970, 1980, 1991, 2001 y 2010.



61

Creative Commons Reconocimiento-No Comercial 3.0 e-ISSN 2340-0129

DOI: http://dx.doi.org/10.30827/cuadgeo.v59i1.8085
Manzano, F. A.  (2020). La incidencia del factor migratorio en el bono demográfico a nivel provincial 
Cuadernos Geográficos 59(1), 54-77

4. Bonos demográficos provinciales entre 1947-2010
Como diferencia de las variaciones de los grupos de edades extremos –menores de 15 años y 65 
años y más–, resulta el grupo etario de los potencialmente activos (PET). Este grupo es el más 
relevante de los tres en nuestro análisis, debido a que existe una total correspondencia entre la 
PET, el valor de la RDD –el máximo valor del porcentaje de PET equivale al mínimo de la RDD–, 
y el bono demográfico. 

En el Tabla 1 se evidencia que el valor promedio de RDD para el intervalo 1947-2010 a nivel to-
tal país fue de 59,3%. Independientemente que todas las provincias poseen un valor mínimo de 
RDD a lo largo de los siete censos –correspondiente a la fase del bono demográfico–, se destaca-
ron cinco provincias por presentar valores medios de carga de dependencia demográfica inferio-
res al promedio nacional, estas fueron: Tierra del Fuego, CABA, Santa Cruz, Buenos Aires y Santa 
Fe. Mientras que los valores más elevados de RDD se concentran en las provincias de las regiones 
nordeste y noroeste–con excepción de Tucumán–.

Tabla 1. Porcentaje de población entre 15 y 64 años y valores de RDD, según división provincial y 
regional. Argentina (1947-2010).

Fuente: Elaboración personal en base a Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas  
1947, 1960, 1970, 1980, 1991, 2001 y 2010.
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4.1. La incidencia de los flujos migratorios
Haciendo un breve resumen de la evolución del crecimiento poblacional argentino, se percibe 
que en el lapso comprendido entre los años 1869 a 1914 el crecimiento de la población tuvo un 
nivel acelerado, a partir de los buenos resultados de la política de incentivo a la inmigración de 
ultramar. En el año 1914 se alcanza la máxima participación de población extranjera en el total de 
residentes argentinos –siendo el país de América en el cual la inmigración extranjera representó 
el porcentaje más alto en relación a la cantidad de población nativa (Lattes et al., 1986)–.El esce-
nario internacional posterior a la crisis mundial de 1929, hizo perder el atractivo para los trabaja-
dores provenientes del viejo continente, esto genero un descenso de la inmigración de ultramar, 
por tanto, el crecimiento poblacional argentino entre 1914 y 1947 se redujo en relación a las dé-
cadas previas. Luego de la Segunda Guerra Mundial se destacó un cambio en el patrón migratorio 
internacional, en donde cobraron mayor peso los inmigrantes de origen regional, el crecimiento 
demográfico argentino hasta el año 1991 aumento a un ritmo moderado –si bien no exento de 
oscilaciones–. Sin embargo, no debe confundirse con una disminución del stock de población, 
dado el aumento de la supervivencia en todos los grupos de edad (Manzano y Velázquez, 2017).

A diferencia de la dinámica propuesta por la TTD, a nivel total país no se evidencia una dismi-
nución continua del peso relativo de los menores. Este grupo se reduce solo hasta el año 1980 
–siendo descensos inferiores al aumento del grupo de los adultos mayores, con excepción del 
periodo intercensal 1960-1970–, seguido de un incremento en el intervalo 1980-1991, para luego 
descender con mayor intensidad en los dos últimos periodos censales, superando ampliamente 
el aumento de población adulta. 

En los intervalos 1947-1960 y 1970-1991, el grupo de los adultos mayores se incrementó en ma-
yor medida que los menores generando un crecimiento de los valores de RDD, mientras que en 
los periodos restantes se invierte esta dinámica. Por tanto, el mínimo valor de RDD correspondió 
al año 1947 siendo de 53,3 dependientes por cada 100 independientes, y el segundo menor se 
produjo en el año 2010 equivalente a 55,6. De esta manera a nivel nacional no resulta inteligible 
un periodo correspondiente al bono demográfico asimilable con la TTD.

Las diferencias en las oportunidades económicas entre distintas zonas geográficas son condición 
necesaria para la mayor parte de los flujos migratorios, pero no es por sí sola una condición su-
ficiente (Arango, 2003). Resulta atinada la definición de Kingsley Davis (1988), «las migraciones 
son criaturas de las políticas» (p. 259). De esta manera resulta necesario incorporar a la política y 
al Estado, como elementos relevantes de las migraciones (Zolberg, 1989). 

En términos generales, las migraciones 13 se producen desde las regiones menos favorecidas hacia 
las más beneficiadas en términos de fuentes de trabajo, niveles de ingreso, condiciones educativas 
y otras condiciones de bienestar (Velázquez y Manzano, 2015). 

En vista de que a nivel provincial influyen no solo las migraciones internacionales sino también 
las internas –tengan estas como saldos netos positivos o negativos–, sumado a la variabilidad en 

13. Las migraciones internas en la Argentina son de magnitud considerable. Según los cálculos realizados para la preparación de 
este trabajo entre 1947 y 2010, cambiaron de provincia aproximadamente algo más 2 millones de personas y estas migraciones 
tuvieron efectos tanto en las áreas emisoras como en las receptoras. Cabe remarcar la limitación correspondiente a la información 
utilizada, proveniente de los censos de población, cuyos datos relevan información sobre un valor de stock de cambios de resi-
dencias y no la contabilización de los flujos que se pudieran generar por cambios de provincia de residencia durante ese periodo 
(Manzano y Velázquez, 2015a).
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la intensidad de las mismas en el tiempo, resultaran marcadamente diversas las incidencias en las 
manifestaciones sobre los bonos demográficos provinciales.

Si analizamos la distribución promedio de los migrantes internos 14 y extranjeros, se destaca que 
la participación de los migrantes internos supero a la de los migrantes externos durante el perio-
do 1980- 2010 –los primeros fueron en promedio 17,6% y se mantuvieron relativamente estables, 
en cambio los últimos tuvieron una participación de tan sólo4,8%, acompañados de una tenden-
cia descendente durante dicho periodo–(Manzano y Velázquez, 2015a).

Con el objetivo de interpretar el grado de asociación entre los valores de RDD y la participación 
de la población migrante a nivel provincial, se establecen 4 grupos según el grado de participa-
ción de los migrantes durante el periodo 1947-2010:más del 40%, entre 25 y 40%, entre 15 y 25%, 
y menos del 15% –ver Figura 2–.

Resulta conveniente remarcar los siguientes aspectos que surgen de la comparación del inicio y 
fin de nuestro periodo bajo estudio –los años censales 1947 y 2010, respectivamente–: los valores 
de RDD disminuyen en términos absolutos en todas las provincias –exceptuando Buenos Aires, 
CABA. Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego–; la participación relativa de la población adulta 
mayor aumenta en las 24 provincias; la proporción relativa de los jóvenes disminuye en todos 
las provincias –con excepción de Tierra del Fuego y Santa Cruz–; y la participación relativa de la 
población no migrante 15 aumenta en todas las provincias –salvo los casos de La Rioja y San Luis–. 
Por tanto, cuando se hace mención a aumentos o descensos dependiendo la variable en cuestión, 
se hace referencia a cambios en el ordenamiento de cada provincia en relación a las demás en-
tre dos momentos en el tiempo. De manera de evitar el exceso de cuantificaciones, y siendo el 
promedio nacional muy poco representativo de los datos provinciales –las distribuciones de las 
variables presentan una marcada asimetría, el promedio nacional se encuentra alejado del cen-
tro de los datos provinciales como para ser la referencia–, utilizaremos los cuartiles 16 en buena 
medida para indicar las ubicaciones y los cambios en el recorrido. En vista de los propósitos a 
los que se dirige este trabajo, con la intención de que el análisis no sea por demás prolongado sin 
aportar elementos esclarecedores, se enfocara en la primera y última de las cuatro categorías que 
representan a un total de 10 provincias. 

14. Durante la década del cincuenta y sesenta se incrementaron significativamente las migraciones internas, fundamentalmente 
desde el Noroeste y Nordeste hacia el Gran Buenos Aires y la Región Pampeana. Este proceso de concentración de población por 
migraciones llevó al sistema urbano argentino al máximo nivel de primacía (más de 10 a 1 entre 1960 y 1970), y a un notable 
incremento de las desigualdades regionales, ya que el desarrollo manufacturero del interior, con salarios más bajos, se restringió 
casi exclusivamente a la transformación de productos primarios (Manzano y Velázquez, 2015b).
15. Entre 1947 y 2010 la participación de los migrantes externos disminuyen en todas las provincias. Respecto a los migrantes 
internos se destacan nueve provincias en donde se produce un aumento de la participación de los residentes nacidos en otras pro-
vincias, si bien con marcadas disparidades: Tierra del Fuego (120,2%), San Luis (80,2%), La Rioja (59,6%), Buenos Aires (17,3%), 
Neuquén (13,7%), Corrientes (9,4%), Entre Ríos (4,9%), La Pampa (2,5%), y Santa Cruz (1,3%).
16. El empleo de cuartiles en la fase descriptiva de la estadística se destacan por su fácil obtención. En sus puntos se acumula hasta 
determinada fracción del total de los datos, una cuarta parte, a mitad y tres cuartos del total –las primeras seis provincias, hasta la 
provincia N°12, y hasta la N°18–, prescindiendo de los valores extremos de la serie, lo que resulta relevante importante si tenemos 
en cuenta la poca representatividad de los datos anormales en una distribución (Baró Llinás, 1983).
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Figura 2. Dispersión en los valores de RDD y participación de migrantes (1947 y 2010),  
según provincias. Argentina. 

Fuente: Elaboración personal en base a Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 1947 y 2010.
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-Provincias con fuerte presencia de migrantes (mayor al 40%)

Tierra del Fuego y Santa Cruz en 1947 eran las dos provincias con menor peso relativo de pobla-
ción no migrante, y al mismo tiempo la primera y tercera con valor más bajo de RDD–solo 15,8% 
y 22,6%, respectivamente–. La alta participación de inmigrantes produjo estructuras etarias con 
mínimos pesos relativos de los grupos de edades extremos –jóvenes y ancianos–, en el año de 
inicio de estudio. El grupo de los menores eran el primero y el tercero más bajo en términos in-
terprovinciales en 1947, en los casos de Tierra del Fuego y Santa Cruz, respectivamente. 

Como hemos mencionado ambas provincias se destacan por una tendencia ascendente en la 
participación de los jóvenes en el total provincial, asociado al alto peso relativo que mantienen 
los migrantes –siendo las provincias con mayor proporción de migrantes entre 1947 y 2010, tal 
como puede apreciarse en el Tabla 2–, y a niveles de fecundidad mayores a la media nacional –si 
bien convergiendo hacia el final del periodo–. El peso relativo del grupo de los adultos mayores 
se mantuvo reducido debido al retorno hacia las provincias de origen finalizada la vida laboral, 
y al ingreso de población en edad activa, si bien con menor intensidad que en el pasado. Como 
resultado los valores de RDD exhiben una tendencia creciente, acompañados de una alta varia-
bilidad –se destacaron por poseer el primer y el tercer valor más elevado de C.V. de la RDD–, 
oscilando entre el mínimo en 1947 de25,1 y el máximo en el año 1991 de 60,8 dependientes por 
cada 100 independientes en la provincia de Tierra del Fuego 17, en Santa Cruz los valores RDD 
para los años mencionados fueron 37,7 y 63,0, respectivamente.

Durante los dos últimos periodos intercensales se produce una merma en los valores de RDD, 
originado por el significativo descenso del peso relativo de los menores –la segunda disminución 
de los menores luego del periodo intercensal 1970-1980–, en simultaneo con un incremento de 
los adultos mayores –no obstante la intensidad de estos últimos fueron inferiores a los primeros–, 
generando los mayores descensos en los valores de RDD, en contraposición a lo esperable según 
la TTD –los valores de RDD de 2010 estaban próximos a los del año 1970 en ambas provincias–, 
siendo ambos años los de menor participación de migrantes.

Pese a la alta volatilidad de la RDD producto de las altas participaciones de migrantes, en los 7 
años censales en términos interprovinciales ambas provincias tuvieron los valores más bajos de 
RDD.

En la estructura poblacional de CABA en 1947 la población no migrante representaba el 40,7%, 
siendo la tercer provincia con mayor participación de migrantes 18, asimismo le correspondió el 
segundo valor más bajo de RDD. El grupo de los dependientes se destacó por una baja participa-
ción de los menores –la segunda provincia con menor peso relativo de este grupo–. Por lo tanto, 
se complementa con una alta participación relativa del grupo de los adultos mayores, –cabe des-
tacar la mínima participación de este grupo en el año 1947, siendo su proporción a nivel nacional 
de solo 3,9%, y en CABA de 5,1%–

Entre 1947 y 1991 se destaca un significativo descenso de la participación de los migrantes–si 
bien se ubicó durante el periodo bajo estudio dentro del primer cuartil entre las provincias con 
mayor participación de migrantes–, en los últimos dos periodos intercensales se revierte esta 

17. Siendo el valor promedio de RDD del periodo 1947-2010 equivalente a 45,0 dependientes por cada 100 independientes en la 
provincia de Tierra del Fuego, y 51,7 en el caso de Santa Cruz.
18. Ver Tabla Anexo 2.
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situación, aunque no logran alcanzarse los niveles existentes de migrantes de los primeros años 
censales considerados. 

No obstante ser la provincia con menor tasa global de fecundidad durante todo el periodo bajo 
estudio –ver Tabla 3– los menores presentan una suave tendencia descendente 19–con excepción 
del año 1991 que se produce incremento– debido al fuerte crecimiento del grupo de los adultos 
mayores y al descenso de la participación de los migrantes entre 1947 y 1991, generando un sig-
nificativo aumento de la participación del grupo dependiente 20–los valores de RDD crecen entre 
1947 y 1991, alcanzando su máximo valor de 54,9 dependientes por cada 100 independientes en 
el año 1991–.

Tabla 2. Distribución porcentual de la población migrante, según división provincial y regional. Argentina 
(1947-2010).

Nota: (1) Nacidos en la Argentina que residen en una provincia distinta a la de su nacimiento. (2) Son la suma de los nacidos en 
países limítrofes y en países no limítrofes. Las dos categorías dan cuenta de la migración acumulada hasta cada fecha censal, 

independientemente de la antigüedad de la migración. 
Fuente: Elaboración personal en base a Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 1947, 1970, 1991 y 2010.

19. CABA fue la provincia con menor participación de menores en el total poblacional en todos los años censales bajo estudio, 
con excepción del año 1947 que se ubicó en la segunda posición, detrás de Tierra del Fuego.
20. A diferencia de la regularidad formulada por la TTD, el grupo de los adultos mayores comenzó a tener un significativo peso 
relativo en relación a la tenue caída de la proporción de la población infantil.
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Tabla 3. Tasa global de fecundidad, según división provincial y regional. Argentina (1980-2010).

Nota: (1) Es el número de hijos que tendría en promedio una mujer de una cohorte hipotética de mujeres que durante su vida 
fértil tuvieran sus hijos de acuerdo a las tasas de fecundidad por edad del período en estudio y no estuvieran expuestas al riesgo 

de mortalidad desde el nacimiento hasta el término de su período fértil. 
Fuente: Elaboración personal en base a Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas (1980, 1991, 2001 y 2010), y 

Ministerio de Salud de la Nación. Dirección de Estadísticas e Información de Salud.

En el periodo intercensal 1991-2001, se produce un fuerte incremento de los migrantes, junto 
con un descenso del grupo de los menores superior al crecimiento de los adultos mayores 21, ge-
nerando un aumento de la población en edad de trabajar, en consecuencia los valores de RDD 
disminuyen en los últimos años censales –siendo el valor de RDD de 2010coincidente con el del 
año 1980–. 

Al igual que las provincias anteriores, los valores de RDD presentaron una alta volatilidad –el 
C.V. entre 1947 y 2010 fue el segundo más elevado–, no obstante en términos interprovinciales 
los valores de RDD permanecieron entre los dos más bajos en los siete años censales.

21. En el último periodo intercensal disminuye el peso relativo de los adultos mayores en CABA, de 17,2% a 16,4%–si bien durante 
los siete años censales fue la provincia con mayor proporción de este grupo–, debido al aumento peso relativo de los migrantes 
concentrados en edad de trabajar.
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Buenos Aires en 1947 presentaba 59,2% de población no migrante, era la séptima provincia con 
mayor participación de migrantes, y respecto a la RDD le correspondió el cuarto menor valor en 
el año mencionado. 

Al igual que las tres provincias antes mencionadas dentro del grupo de los dependientes se des-
tacó la baja participación de los menores –el peso relativo de este grupo fue el cuarto más bajo en 
1947 en términos interprovinciales–, y por ende de una elevada proporción de los adultos mayo-
res –la segunda provincia con mayor participación de adultos en este año–.

Mientras que se diferenció de las anteriores provincias 22 por presentar el mayor peso de los mi-
grantes en el año 1960, así como también por ser la de mayor variabilidad en la participación de 
migrantes 23 durante el periodo 1947-2010.

El continuo descenso de la participación de migrantes entre 1960 y 2001, concentrada mayorita-
riamente en la población en edad de trabajar y en los adultos mayores –en el año 1991la propor-
ción logra ser inferior a la del año 1947–, incrementándose levemente en el último periodo inter-
censal 24. Debido a ello, la participación de los jóvenes presenta una suave tendencia ascendente 
entre 1947 y 1991–al igual que los casos de Tierra del Fuego y Santa Cruz–, a pesar de poseer 
un nivel de fecundidad inferior a la media nacional–con excepción del último año censal–, así 
como también un ralentizado crecimiento del grupo de los adultos mayores –en comparación 
con CABA–. Si bien Buenos Aires presento los valores más elevados de RDD en 1947en compa-
ración con las provincias mencionadas anteriormente, exhibió el menor aumento de RDD 25 entre 
1947 y 1991 –de tan solo 36,4%–, así como el mínimo valor de C.V. de RDD entre estas cuatro 
provincias 26. 

El peso relativo del grupo de los menores se encontró dentro del primer cuartil con mínima parti-
cipación en términos interprovinciales, y la proporción de los adultos en total poblacional dentro 
del cuartil con mayores valores –al igual que CABA–, en los siete años censales.

En el año 1991alcanza el valor máximo de RDD, equivalente a 61,5 dependientes por cada 100 in-
dependientes –si bien en términos interprovinciales fue la provincia con el tercer valor más bajo 
en este indicador en el año mencionado–, seguidamente disminuye debido al fuerte descenso del 
grupo de los menores –que se había producido anteriormente solo en el intervalo 1960-1970–, 
junto con un incremento de los adultos mayores que no compenso al primer efecto, provocando 
una disminución de la participación del grupo de la población dependiente, facilitado debido a 
la caída de los migrantes–mayoritariamente del grupo de los adultos mayores–, siendo el valor de 
RDD del año 2010 apenas inferior al de 1980. En términos interprovinciales los valores de RDD 

22. Tierra del Fuego, Santa Cruz y CABA presentan el mayor peso de migrantes en el total poblacional en el primer año del pe-
riodo bajo estudio –1947–.
23. El C.V. de la participación de migrantes sobre el total durante el periodo 1947-2010 fue de 19,3% en Buenos Aires (el décimo 
más elevado en términos interprovinciales), 17,3% en CABA (novena posición), 17,2% Chubut (octava posición), y 8,6% en Tie-
rra del Fuego (segunda posición). Mientras que el C.V. de RDD se invierte el orden, 24,5% en Tierra del Fuego (vigesimocuarta 
posición), 16,5% en CABA (vigesimotercera posición), 15,7% en Santa Cruz (vigesimosegunda posición), y 9,5% Buenos Aires 
(décima posición).
24. Con excepción de los años censales 1947 y 1991, la proporción de migrantes durante el periodo en estudio se encontró dentro 
del primer cuartil con mayores valores en términos interprovinciales. 
25. En Tierra del Fuego, CABA y Santa Cruz, fueron de 142,3%, 71,6% y 66,9%, respectivamente.
26. En Tierra del Fuego y Santa Cruz se producen descensos de los valores de RDD en los intervalos 1970-1980, y en los últimos 
periodos intercensales, por tanto los valores mínimos de RDD se presentan en 1947, 1980 y 2010. En CABA se produce un solo 
descenso en el intervalo 1991-2001, y en Buenos Aires en dos últimos periodos intercensales, exhibiendo ambas provincias los 
valores mínimos de RDD en los años 1947 y 2010.
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permanecieron entre el tercer y el cuarto más bajo en los primeros seis años censales, mientras 
que en el año 2010 se produjo un abrupto incremento del RDD, ubicándose como la novena pro-
vincia con menor valor en dicho año.

Entre estas cuatro provincias que se destacan por la mayor participación de migrantes y los me-
nores valores de RDD promedios del periodo 1947-2010, existen ciertos patrones comunes que 
se mencionan a continuación. 

CABA y Buenos Aires se ubicaron entre las provincias con menor participación de los meno-
res, junto a un peso relativo de los adultos mayores dentro del primer cuartil más alto, dada la 
supremacía del descenso de los niños, surge la alta proporción de población en edad de trabajar 
–15 a 64 años–. Mientras que en Tierra del Fuego y Santa Cruz, la participación de los menores 
fueron las más bajas en los primeros censos, y posteriormente comienzan a incrementarse en 
términos interprovinciales, sin embargo el grupo de los dependientes no aumento, dado que se 
mantuvieron bajas proporciones de adultos mayores. Ambas dinámicas se alejan de lo esperable 
según la TDD debido al fuerte peso de los migrantes en sus estructuras demográficas en todos 
los años censales. Cabe remarcar que los menores valores de RDD se presentan siempre en el año 
1947, coincidiendo con la mayor proporción de migrantes –con excepción de Buenos Aires que 
se produce en 1960–. 

-Provincias con mínima presencia de migrantes (menos de 15%)

En la estructura poblacional de San Juan en 1947 la población no migrante representaba el 83,7%, 
siendo la séptima provincia con menor participación de migrantes, y un valor de RDD acorde 
con el decimotercero más alto. 

El bajo peso relativo de la población migrante 27, se vinculó a la elevada participación de pobla-
ción dependiente (jóvenes y ancianos). Adicionalmente se produce una intensa disminución de 
la participación de los migrantes a lo largo del periodo 1947-2010, destacándose por haber sido 
la provincia con menor participación de migrantes en los dos últimos años censales.

Se destacó por presentar una tasa global de fecundidad superior ala media nacional –pero decre-
ciente al igual que esta última–. 

Los menores presentan una leve tendencia descendente, destacándose los años censales 1960 y 
1991 por aumentos en su participación, debido al descenso de los migrantes, la mayor fecundi-
dad, y un lento incremento de los adultos mayores. Produciéndose en ambos años un aumento 
de los dependientes en relación a la población total, por tanto estos fueron los dos únicos años en 
donde se interrumpe el descenso del valor de RDD producido entre 1947 y 2010.

Sobresalen la mínima fluctuación en el valor de RDD –el C.V. fue el quinto más bajo en términos 
interprovinciales–, y la alta variabilidad en la participación de los migrantes –el C.V. del periodo 
1947-2010 fue el sexto más alto– (Ver Figura 3).

El mínimo valor de RDD correspondiente al año 2010, equivale a 59,8 dependientes por cada 100 
independientes, resulta coincidente con el vigésimo más alto en relación al resto de las provincias.

27. En el año 1947 San Juan era sexta provincia con mayor proporción de población no migrante sobre el total poblacional.
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Entre Ríos en 1947 presentaba 85,9% de población no migrante, siendo la quinta provincia con 
menor participación de migrantes, y presentando el decimosexto valor más alto de RDD. 

La baja proporción de migrantes, incide en la baja participación de población en edad activa. 

La participación de la población migrante presento un continuo descenso hasta el año 1991–fue 
la provincia con mayor participación de no migrantes entre 1960 y 1991–, que influyo en el fuerte 
descenso del grupo de los jóvenes –a pesar que el nivel de fecundidad fue siempre superior a la 
media nacional–, la mayor intensidad de este efecto contrarrestó el significativo aumento de los 
adultos mayores. En consecuencia se generó una disminución del peso relativo de los depen-
dientes, y por tanto, también de los valores de RDD hasta el año 1980. En el periodo intercensal 
1980-1991, se produce un aumento de los jóvenes, debido a la mayor fecundidad, en conjunto 
con una ralentización del crecimiento de los adultos mayores, propiciados por el descenso de los 
migrantes –en 1991 se presenta la menor proporción de migrantes de tan solo 8,3%–, en conse-
cuencia se produce una interrupción del descenso del valor RDD. 

En los dos últimos intervalos censales se producen las mayores disminuciones del valor de RDD, 
producto del aumento de migrantes, que posibilito fuertes reducciones de la participación del 
grupo de los menores, que superan cómodamente los incrementos de los adultos mayores, pro-
vocando un crecimiento de la proporción del grupo en edad de trabajar. De esta manera en el año 
2010 se alcanza el mínimo valor de RDD equivalente a 57,5 dependientes por cada 100 indepen-
dientes, en términos interprovinciales coincidente con el decimoquinto valor más elevado. 

Santiago del Estero en 1947 era la cuarta provincia con mayor peso relativo de población no 
migrante, destacándose por presentar el valor más elevado de RDD–101,8dependientes por cada 
100 independientes–. 

Dentro del elevado peso relativo de la población dependiente debido a la baja participación de 
inmigrantes, se destaca la alta proporción correspondiente al grupo en edad joven en 1947–fue la 
provincia con mayor participación de este grupo en el total poblacional–, mientras que el grupo 
de adultos mayores se ubicó en una posición cercano a la mediana en términos interprovinciales. 

Durante el periodo 1947-1980, los jóvenes presentan un fuerte descenso, a pesar de poseer ni-
veles de fecundidad marcadamente mayores a la media nacional, que superaron al incrementó 
de los adultos mayores, propiciado por el contexto de caída de la proporción de migrantes 28. El 
robusto descenso de la población dependiente, implico una fuerte caída de los valores de RDD. 

Encontrándose estabilizada la proporción de migrantes en niveles mínimos, en el periodo inter-
censal 1980-1991, la mayor fecundidad se expresó mediante un incremento de la participación de 
los jóvenes, conjuntamente con un débil aumento de los adultos mayores, provocaron un incre-
mento del peso relativo de los dependientes, y por tanto del valor de RDD. 

28. El C.V. de la participación de los migrantes el tercero más bajo en términos interprovinciales durante el periodo 1947-2010. 
En contraste los valores de RDD se destaca por su alta variabilidad, siendo el valor de C.V. el sexto más alto en términos inter-
provinciales.
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Figura 3. Valores promedio de RDD y de participación migrantes durante el periodo1947-2010, según 
división provincial. Argentina.

Fuente: Elaboración personal en base a Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas  
1947, 1960, 1970, 1980, 1991 y 2010.

En los últimos periodos censales se producen los mayores descensos de la población joven, debi-
do a la caída en el nivel de fecundidad, facilitada por el prolongado enlentecimiento del aumento 
de los mayores, y la limitada participación de los inmigrantes, provocando que el valor RDD 
alcance su menor valor en el año 2010 correspondiente a 64,8 dependientes por cada 100 inde-
pendientes, en términos interprovinciales coincidente con el valor más alto para este año.

En 1947 la población no migrante en Corrientes representaba el 88,2%, siendo la provincia con 
menor participación de migrantes 29, acompañada por el tercer valor más alto de RDD en dicho 
año. 

29. Ver Tabla Anexo 2.
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La baja participación de migrantes, ubicándose siempre dentro del primer cuartil de las pro-
vincias con menor participación de migrantes en términos interprovinciales, presentando así 
mismo el menor nivel de variabilidad –el valor C.V. de la participación de los migrantes durante 
el periodo analizado fue de solo 7,2%–. Posibilito que dentro del grupo de los dependientes se 
presentara una alta participación de los menores –la tercera provincia con mayor peso relativo de 
este grupo–, y delos adultos mayores –siendo la octava provincia con mayor representación de 
este grupo en el total poblacional en 1947–.

La población menor de 15 años dio cuenta de una tendencia descendente–con excepción del año 
1991–,debido al elevado nivel de fecundidad, la disminución de los adultos mayores, y la reduc-
ción de la población no migrante –emigración de población en edad de trabajar–. De esta manera 
se interrumpió el descenso de la RDD, que sufrió un importante aumento.

En los últimos años censales se produce un descenso de la población migrante, junto a una fuerte 
caída de la fecundidad, provocando que la disminución del peso relativo de los menores superé 
en gran medida al incrementó de los adultos mayores, en consecuencia se evidencia una signifi-
cativa caída de la participación de los dependientes, y por tanto de los valores de RDD. El mínimo 
valor fue de 59,3 dependientes por cada 100 independientes, en términos interprovinciales fue el 
decimoctavo RDD más elevado en el año 2010.

En la estructura poblacional de Catamarca 30 en el año 1947 la población no migrante represen-
taba el 87,8%, correspondiente a la segunda provincia con menor participación de migrantes, 
conjuntamente con el segundo valor más alto de la RDD. 

El grupo de los dependientes se destacó por una elevada participación de los menores –la cuarta 
provincia con mayor peso relativo de este grupo–, conjuntamente con una alta representación del 
grupo de los adultos mayores –era la quinta provincia con mayor proporción de este grupo en el 
año 1947–. 

La tasa global de fecundidad fue superior a la del total país – convergiendo fuertemente en el 
último año censal–. No obstante durante el periodo intercensal 1947-1960 la participación de los 
menores se mantuvo estable producto del descenso de la participación de los no migrantes –año 
en que alcanzo el mínimo peso relativo de tan solo 9,6%–.Mientras que se incrementó el grupo de 
los adultos mayores, provocando un aumento de los dependientes, y por tanto también del valor 
de la RDD.

Durante el periodo 1960-2010 los menores presentaron una marcada tendencia descendente, 
con excepción del año 1991 en el que sobresale un aumento, mientras que la población migrante 
se incrementa –alcanzado su máxima participación a lo largo del periodo 1947-2010, en el año 
2001–, posibilitando que el primer efecto supere ampliamente al leve aumento de los adultos 
mayores – que se destaca por una reducción de su peso relativo en el intervalo 1980-1991–, como 
resultado se producen fuertes descensos la población dependientes en todos los periodos inter-
censales –con excepción del 1980-1991–, haciendo que el valor de RDD 31 alcance un mínimo de 

30. A partir de los primeros años de la década del 80 se estableció un régimen de promoción industrial que beneficio a las provin-
cias de La Rioja, Catamarca, San Luis, San Juan y Tierra del Fuego (Pedraza, 2014).
31. Catamarca fue la quinta provincia con mayor variabilidad en el valor de RDD de los siete años censales. En contraste la pro-
porción de la población migrante se mantuvo relativamente estable, ubicándose dentro del primer cuartil con menor peso de no 
migrantes entre 1947 y 2010, con excepción del año 2001 que se ubicó en el decimoprimer lugar respecto al resto de las provincias 
–siendo el valor de C.V. el quinto más bajo en términos interprovinciales–. 
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59,0 dependientes por cada 100 independientes en el año 2010, en términos interprovinciales 
correspondiente a la decimoséptima más elevada.

5. Conclusiones
La teoría de la transición demográfica fue formulada a partir del estudio de los países desarrolla-
dos. Parte del supuesto de la existencia de una población cerrada, estableciendo que las modifica-
ciones en la estructura de edades son una consecuencia provocada únicamente por el componen-
te vegetativo. De esta manera estima una primera etapa de descenso de la fecundidad, acompa-
ñada de una reducción de la población infantil, mientras que aún la población mayor de edad no 
es muy grande, y por tanto, se asiste a un descenso del valor de RDD, recorrido correspondiente 
al bono demográfico, que finaliza como consecuencia del aumento acelerado de la proporción de 
los adultos mayores. La TTD no toma en cuenta la existencia de la dinámica migratoria sobre el 
fenómeno mencionado, lo cual representa una fuerte limitación para explicar los cambios en la 
composición por edad en poblaciones que se destacan por una alta movilidad geográfica.

El éxodo europeo hacia las colonias, y posteriormente la inversión del flujo migratorio desde los 
países en desarrollo hacia los países centrales, sumado a los cambios en la inserción en la división 
internacional del trabajo de Argentina y a los contextos internacionales que incidieron en los 
saldos migratorios internacionales, estuvieron lejos de ser neutros respecto a la maduración del 
proceso de transición demográfica local. 

En la segunda mitad del siglo XX dentro de los países de la región, se destacan Argentina y 
Uruguay por la menor carga demográfica, producto del fuerte peso del componente migratorio 
internacional.

A nivel total país se perciben particularidades, como ser la anticipación del descenso de la morta-
lidad en un momento en que la tasa de fertilidad aun es elevada. Mientras que a nivel provincial 
se destacan áreas geográficas marcadamente afectadas en distinta medida por el componente 
emigratorio –zonas expulsoras y otras de gran atracción–. 

En vista de que a nivel provincial influyen no solo las migraciones internacionales, sino en mayor 
medida las migraciones internas, destacándose por su alta influencia en los valores de la RDD. 
Según la participación de los migrantes, su composición etaria, y el nivel variabilidad, resultaran 
diferentes las intensidades de las incidencias sobre la manifestación de los bonos demográficos 
provinciales.

En el caso de las cuatro provincias con mayor participación de población migrante –superior al 
40% en promedio durante el periodo 1947-2010–, los valores más bajos de RDD se presentan en 
simultaneo con el mayor peso relativo de la población migrante, correspondiente al año 1947. 
Además el grupo de la población infantil lejos de reducirse de manera continua como expresa 
la TTD, presenta periodos de aumentos –que en algunos casos coinciden con descensos de la 
población adulta–, debido a las distorsiones que aportan los cambios en la población migrante, 
por lo tanto se producen altas variabilidades en la dinámica del valor de RDD, con presencia de 
varios mínimos y máximos –siendo muy poco representativos los valores promedios de la RDD 
respecto a los siete registros censales–. 
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Solo se exhiben periodos de aumentos de los valores de RDD, debido al incremento de los adultos 
mayores que se imponen sobre las disminuciones de la población infantil en CABA en el periodo 
1947-1980 y en Buenos Aires en el intervalo 1960-1970.

En las cinco provincias analizadas, con mínima participación de migrantes dentro del periodo 
en estudio, no están exentas de bajas variabilidades –debe considerarse el retorno de población 
nativa, conjuntamente con una elevada volatilidad en los valores de RDD. 

Las reducciones en la RDD se producen en todos los casos debido a la disminuciones de la pobla-
ción menor de 15 años que se impone por sobre el aumento de los adultos mayores –no se pro-
ducen descensos de la participación de la población adulta dentro del grupo de los dependientes, 
a diferencia de las provincias con mayor participación de migrantes–. Así mismo los periodos 
de disminuciones de los valores de RDD son mayores respecto a las provincias con mayor par-
ticipación de migrantes, sin embargo los mínimos valores de RDD que se alcanzan son siempre 
superiores a los de estas últimas.

Mediante este acercamiento a los mecanismos de funcionamiento del bono demográfico, tenien-
do en cuenta no solo la incidencia del componente vegetativo –natalidad y mortalidad–, sino 
también el nivel de migrantes en las estructuras demográficas provinciales, resulta una intro-
ducción para indagar en otras áreas tradicionalmente afectadas la cambios en la proporción de 
migrantes, de manera de fortalecer los conceptos teóricos del vínculo entre migraciones y bono 
demográfico.
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Tabla Anexo 2.

Distribución porcentual de la población por condición migratoria,  
según división provincial. Argentina (1947-2010)

Nota: (1) Nacidos en la Argentina que residen en una provincia distinta a la de su nacimiento. (2) Son la suma de los nacidos en 
países limítrofes y en países no limítrofes. Las dos categorías dan cuenta de la migración acumulada hasta cada fecha censal, 

independientemente de la antigüedad de la migración. 
Fuente: Elaboración personal en base a Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 1947, 1960, 1970, 1980, 1991, 2001 

y 2010.
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Resumen
Como consecuencia de la alta deforestación que padecía el país, a principios del siglo XX se pro-
movieron por la administración varias iniciativas repobladoras. Una de ellas fue la repoblación 
forestal enmarcada en los Planes de Obras Hidráulicas, propuestos sin éxito durante la dictadura 
de Primo de Rivera y de la II República. Pero la intervención más importante se desarrolló des-
pués de la guerra civil a partir del Plan General de Repoblación Forestal de España (PGRFE), en-
cargado por Franco a los Ingenieros de Montes Ximénez de Embún y Luis Ceballos. La provincia 
de Granada estuvo sometida a la intervención repobladora de forma muy intensa y sus resultados 
quedaron patentes en el paisaje forestal. Con la llegada de las transferencias en materia forestal, se 
desarrolló para Andalucía el Plan Forestal Andaluz (PFA), cuyas iniciativas suponían un comple-
mento a las actuaciones desarrolladas en el anterior Plan General Nacional. Este trabajo pretende 
dar a conocer los resultados del Plan General de Repoblación Forestal de España y los aspectos 
más destacados del Plan Forestal Andaluz en la provincia de Granada, en un nuevo contexto de 
cambio climático que está afectando sobre todo a las coníferas procedentes de aquella interven-
ción repobladora. 

Palabras clave: Política forestal; Plan Forestal; Repoblación forestal; Granada

Abstract

Forestry policy in Andalusia: from the General Plan of National Repopulation to the 
Andalusian Forest Plan. Granada (1938-2018)
As a consequence of the extensive deforestation that the country suffered from at the start of the 
20th Century, various repopulation initiatives were promoted by the administration. One of these 
was the repopulation of the forest laid out in the Hydraulic Work Plans, proposed without success 
during the dictatorship of Primo de Rivera and the Second Republic. But the most important in-
tervention was developed after the civil war, by the General Plan of Spanish Forest Repopulation 
(PGRFE), overseen at the order of Franco by the Engineers of Montes Ximénez de Embún and 
Luis Ceballos. The province of Granada underwent intensive repopulating intervention, whose 
results are still visible in the forest landscape. With the arrival of forest material transfers, the 
Andalusian Forestry Plan (PFA) was developed for Andalusia, whose initiatives represented an 
accompaniment to the proceedings developed in the previous General National Plan. This work 
intends to make the results of the General Plan of Forest Repopulation known, along with the 

1. Instituto de Desarrollo Regional. Grupo de Investigación SEJ-062: Sistema Productivo, Desarrollo Sostenible y Territorio (SI-
PRODEST). Espacio Natural de Sierra Nevada. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de 
Andalucía. mangel.mesa@juntadeandalucia.es
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most stand out aspects of the Andalusian Forestry Plan in the province of Granada, in a new 
context of climate change that is affecting conifers as a result of this repopulating intervention. 

Key words: Forestry policy; Forestry plan; Forest repopulation; Granada

1. Introducción
La existencia de una importante foresta en el Reino de Castilla a mediados del Siglo XIV y su 
posterior decadencia la conocemos por numerosos testimonios escritos a lo largo de la historia. 
Destaca, por ejemplo, la información reflejada en el Libro de la Montería de Alfonso XI escrito 
entre los años 1340 y 1350 (Gutiérrez, 1877). Un estudio de López, et al., (1988) basado en la re-
construcción del paisaje en las tierras Béticas a partir de la toponimia de numerosos cazaderos en 
Andalucía, refleja que el bosque y la caza eran muy vigorosos en el siglo XV, aunque circunscritos 
a los espacios montanos.

La decadencia de nuestros bosques vino marcada por distintas causas, entre ellas, el consumo de 
madera en la actividad agraria y la minería, así como los privilegios de La Mesta. En referencia 
a esta última, a los ganaderos se les permitía el ramoneo e incluso se llegaron a quemar bosques 
enteros para conseguir pastos, quedando muchos suelos desnudos de vegetación y expuestos a 
la erosión. De este modo, el ganado trashumante hizo posible la desaparición del sotobosque e 
impidió la regeneración del arbolado. La construcción de barcos para la flota española también 
supuso la necesidad de talar millones de árboles. 

Con la llegada de la moderna administración forestal española que nace a lo largo de la segunda 
mitad del siglo XIX, tras la restauración borbónica en 1874, aparecen nuevos planteamientos en 
materia de política forestal (Guerra, 2014). Estos se vieron reflejados en la Ley de 11 de Julio de 
1877 sobre repoblación, fomento y mejora de los montes públicos y Reglamento para la ejecución 
de la citada Ley.

El complemento que suponían las políticas forestales a las hidráulicas, supuso que se buscara un 
plan repoblador para España ya desde principios del siglo XX. Por ello, las primeras iniciativas 
para el desarrollo de un Plan General de Repoblación Forestal de España fueron recogidas en el 
Plan Nacional de Obras Hidráulicas de 1933. La repoblación forestal en su relación con el régi-
men de los ríos, incluía aspectos vinculados a la Geografía Forestal y otras consideraciones como 
la relación entre la repoblación y el régimen hidráulico. 

Otro antecedente legislativo podemos situarlo en el Reglamento de Repoblación Forestal e ins-
trucciones para su aplicación de 12 de Julio de 1933. En este Reglamento se planteaban ya algu-
nas de las iniciativas que después se tomaron como base de la política de repoblación de Franco. 
Surge así la idea de expropiación forzosa de terrenos destinados a la repoblación y las compras de 
predios, incluso se contemplaba la posibilidad de que se adquirieran para la repoblación forestal 
montes que pertenecían a los Ayuntamientos. 

Tras varios intentos por poner remedio a la alta deforestación del país con resultados distintos, el 
éxito se produjo con la repoblación forestal incluida en el denominado Plan General de Repobla-
ción Forestal de España (1938). De tal manera que «constituyeron la mayor obra de repoblación 
forestal que ha conocido España y una de las más importantes jamás hechas en el mundo» (Pérez-
Soba y Pemán, 2015, p. 107) y que «supuso un gigantesco y magnífico esfuerzo, que prestigió a 
escala internacional la labor y profesionalidad de los forestales españoles» (Ruiz de la Torre, 1996, 
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p. 63). Con las transferencias de las competencias en materia forestal a Andalucía, surge un nue-
vo contexto sociopolítico a partir de 1984 y la posterior aprobación del Plan Forestal Andaluz en 
1989. 

A nivel internacional, se registraron iniciativas similares en otros países del entorno. Por ejemplo, 
en Francia la dinámica de repoblación forestal se acelera de forma intensa a lo largo del siglo XX, 
con la que se repoblaron hasta el año 1997 más de 2.300.000 ha. En Reino Unido, entre 1919 y 
1969 se lograba una propiedad que incluían más de 660.000 ha de bosques jóvenes. En Portugal, 
en el siglo XX se acelera la repoblación desde 1922, marcando un hito en la política repobladora 
portuguesa, el Plano de Povoamento Forestal (Devi-Vareta, 1999), mediante el que se repoblaron 
en torno a 240.000 ha. 

Aunque se ha escrito bastante sobre la repoblación forestal en España, no se ha profundizado 
en los resultados ni sobre los impactos que causó en el territorio. En consonancia con ello, este 
trabajo trata de abordar la incidencia del Plan General de Repoblación Forestal de España (en 
adelante PGRFE) así como del Plan Forestal Andaluz (en adelante PFA) para el caso de la pro-
vincia de Granada, lo que se justifica por la singularidad de este contexto provincial. En efecto, 
según Pemán, et al. (2009), el mayor esfuerzo repoblador sobre la base del PGRFE se produjo 
en Andalucía y dentro de ésta, fue la provincia de Granada una de las más intervenidas fores-
talmente, precisamente como consecuencia de sus características físicas. En este sentido, la pro-
vincia de Granada se conforma, como un espacio extraordinariamente diverso, que cuenta con 
un escenario montañoso de gran importancia por sus características físicas y su gran superficie, 
en la que confluyen diversos escenarios naturales de distinta índole biológica y social (Figura 1). 
Es un territorio singular respecto al resto de Andalucía y España. Aquí se concentra el 11 % de 
la alta montaña española y el 86,2% de la andaluza (Rodríguez, 2005). Su condición de montaña 
mediterránea le confiere un alto grado de torrencialidad y deforestación. Por tanto la actividad 
repobladora se convirtió en una necesidad ineludible a lo largo de los siglos XIX y XX. 

2. Metodología
Los estudios sobre la repoblación y la configuración del territorio son numerosos, tanto desde la 
Geografía como desde otras disciplinas, como numerosos también los autores que han abordado 
este tema y existe una gran producción científica y documental. Para este análisis hemos utilizado 
una metodología integradora, aplicándose procedimientos clásicos de análisis geográfico, en el 
que se han utilizado distintas fuentes. Se ha consultado la información contenida en numerosos 
documentos, la Gaceta de Madrid, Boletín Oficial del Estado y Colección Legislativa Forestal. Ha 
tenido un importante peso la información obtenida en distintos archivos entre los que destaca el 
archivo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), Fondo 
Documental del Monte. El análisis de estadísticas (4º Inventario Forestal Nacional, IFN4, 2007-
2017, Zambrana, 2006), y de importante bibliografía, revistas especializadas, como por ejemplo 
la Revista Montes. Este análisis se ha visto apoyado mediante análisis espacial a partir de carto-
grafía digital y Ortofotografías comparativas de 1956, Vuelo Americano, Ortofotografías 2010-
2011, Mapa de Sombras, Mapa digital de altimetría, alojados en la Red de Información Ambiental 
(REDIAM), Junta de Andalucía y la Ortofotografía color del Plan Nacional de Fotografía Aérea, 
(PNOA, 2016). Ha destacado asimismo el trabajo desarrollado a partir de la fotointerpretación y 
la digitalización mediante el uso de los Sistemas de Información Geográfica (SIG), gracias tam-
bién al gran conocimiento del territorio y los trabajos de campo que se han realizado. De este 
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modo tratamos de conseguir integrar distintos tipos de información, tanto la proporcionada por 
la historia, como la estadística y los análisis espaciales a partir de cartografía digital.

Figura 1. Posición geográfica y relieve de la provincia de Granada

Fuente: Mapa de altimetría de la Provincia de Granada. Datos Espaciales de Andalucía. SICA 100.  
Junta de Andalucía. 2009. Elaboración propia

3. Resultados
Dos actuaciones planificadas fueron las que marcaron el resultado actual de los bosques en Espa-
ña y Andalucía. El primero, el PGRFE, que consiguió recuperar la alta deforestación, con la plan-
tación de millones de árboles en miles de hectáreas, durante aproximadamente 50 años (1938-
1978). El segundo, el PFA, que nació a partir de las transferencias de las competencias en materia 
forestal a Andalucía y que se gestó como complemento del anterior. Al tratamiento específico de 
la incidencia de sendas iniciativas en la provincia de Granada se dedican las páginas siguientes, 
comenzando no obstante por la consideración de las iniciativas repobladoras anteriores a ellas. 

3.1. Antecedentes al Plan General de Repoblación Forestal de España (PGRFE) 
Ya se habían intentado llevar a cabo algunas actuaciones a finales del siglo XIX en la provincia de 
Granada sin éxito, basadas en la «Memoria general de repoblación y mejora de los montes públi-
cos de la Provincia de Granada», conforme al Art. 7º del Reglamento de 18 de Enero de 1878. La 
citada memoria recogía la superficie forestal en la provincia, incluyendo el espacio ocupado por 
los montes públicos, el tipo de arbolado y su superficie; 

«… el pino con las especies P. sylvestris (L.), P. laricio (Poir), P. halepensis (Mill.), P. pinaster 
(Sol.) y P. pinea (L.) ocupa bastante extensión en nuestros montes públicos, principalmente 
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la segunda, la tercera y la cuarta. La encina forma también muchos montes y contados el 
Quercus Tozza (Bosc), el quejigo Q. Lusitánica (Lam.) se halla entre estas especies (…) y 
también el Quercus súber (L.) forma pequeños montes en la Contraviesa, casi todos en po-
der de particulares por efecto de las Leyes Desamortizadoras. La superficie de los montes 
públicos según datos oficiales (…) se afora en ciento sesenta y dos mil ochocientas setenta 
y seis hectáreas, correspondiendo a pinares ochenta y seis mil novecientas setenta y cua-
tro, a los encinares treinta y cuatro mil trescientas sesenta y tres, a los robledales siete mil 
ochocientas quince y al alcornoque sesenta, pobladas exclusivamente de matas diez y siete 
mil cuatrocientas cuarenta y nueve y cubiertas de atochas diez y seis mil doscientas quince 
hectáreas (sic.)».

También recoge la memoria las necesidades repobladoras y la divide en las tres cuencas hidro-
gráficas más importantes de la provincia: Cuenca del Guadalfeo, Cuenca del Genil y Cuenca del 
Guadiana Menor;

«Cuenca del Guadalfeo: Forma la región meridional de la provincia desde las crestas de 
Sierra Nevada, hasta el mar, comprendiendo; La Contraviesa, Sierra de Lújar y la Almijara 
(…) Esta región que calculamos abarcará unas trescientas mil hectáreas (…) tendremos que 
repoblar unas treinta y una mil hectáreas con las especies propias de la localidad haciendo 
uso además del pino silvestre y tal vez ensayar el pino negro (P. uncinata) para las mayores 
alturas. En una extensión de tres mil hectáreas podrán cerrarse las claras por la disemina-
ción natural (…) las siembras de P. halepensis (Mill.) en nueve mil hectáreas, las de P. pinas-
ter /(Sol.) en cuatro mil y de P. sylvestris (L.) o de P. montana (Durvi.) en igual extensión, las 
de encina, en ocho mil y de roble Q. tozza (Bois.) en tres mil, hechos a golpes (…). Cuenca 
del Genil: (…) se inicia en los picos más elevados de Sierra Nevada, rodeándole por la de-
recha sus derivaciones, Sierras de Alfacar, Arana y Montes de Granada, por la izquierda las 
de Alhama y Loja. (…) las once mil hectáreas que en la región de Sierra Nevada tenemos 
desprovistas de vegetación arbórea, aquí como en pocos puntos es necesario que el terreno 
se contenga si no ha de convertirse la hermosa vega granadina en estéril arenal. El Genil 
con sus afluentes, Aguas Blancas, Monachil, Dílar, Darro y Cubillas destruyen sus avenidas 
las propiedades de las riberas (…) proponemos la siembra de piñones en más de ocho mil 
hectáreas valiéndonos de las semillas del carrasco (cuatro mil hectáreas) (marítimo dos mil 
quinientas) y silvestre mil quinientas hectáreas; en quinientas las bellotas de encina y roble 
Q. tozza y Q. lusitánica (…). Cuenca del Guadiana Menor: (…) se aproxima a las seiscientas 
mil hectáreas y en la que están colocados nuestros más productivos montes, pues en ella 
tenemos los destrozados pinares de la Sierra de Baza y su aneja la de Gor, (…) los mejor 
conservados pero de escasa área de Sierra Seca y la Sagra poblados también de pino blanco, 
salgareño o maderero P. laricio (Poir.) el de la Puebla de D. Fadrique, (…) Pinus halepensis 
de Guadix, Zújar y Cúllar Baza, en los Royos de Gor y del Baul, ríos Guadalentín y de Baza, 
el de la Peza en Sierra Nevada, cuenca del río Alhama, el pequeño chaparral de Charches, 
chaparrales de Jéres, Lanteira, Alquife, la Calahorra, Ferreira, Dólar y Huéneja y Cogollos 
de Guadix (….), la parte despoblada de los montes que vegetan en los términos Huéscar, La 
Puebla, Baza, en los del Marquesado y La Peza con otras porciones de los que pertenecen 
a Orce, Cúllar de Baza, Gor, Charches, Zújar y Freila (…) deben repoblarse por medio de 
la diseminación natural empleando las semillas de P. laricio (…) P. halepensis (…) sylvestis 
o montana (…) y encinas (…)». (Memoria general de repoblación y mejora de los montes 
públicos de la Provincia de Granada, 1881, pp. 18-34



83

Creative Commons Reconocimiento-No Comercial 3.0 e-ISSN 2340-0129

DOI: http://dx.doi.org/10.30827/cuadgeo.v59i1.8116
Mesa, M. A.  (2020). La Política Forestal en Andalucía 
Cuadernos Geográficos 59(1), 78-98

Pero a pesar de que la memoria fue elevada por el Ingeniero Jefe del Distrito Forestal de Granada, 
tendrían que pasar más de veinte años para que se iniciaran las primeras intervenciones en la 
provincia. Fue ya en el año 1902 cuando se realizan las primeras actuaciones reforestadoras ar-
bitradas por la 7ª División Hidrológico-forestal en la Cuenca del Río Guadalfeo, debido a su alta 
torrencialidad. Los trabajos de corrección hidrológico-forestal continuaron hasta 1907 en esta 
misma cuenca, en varios perímetros del denominado rehundido. En el resto de la provincia se 
realizaron repoblaciones en el monte Cueva del Gato (Víznar) y La Alfaguara (Alfacar) en 1907, 
en una superficie de unas 28 ha. Las siguientes repoblaciones realizadas en la provincia de Grana-
da se desarrollaron ya entre los años 1932 y 1934, promovidas por la Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir. Se actuó principalmente en las cabeceras de los Ríos Guadix y Genil (Guadix, 
Jéres del Marquesado, Albuñán, Alcudia de Guadix, Exfiliana, Gor, Víznar, Alfacar, Cenes de la 
Vega, etc.), con más de ocho mil ha repobladas (Mesa 2016). A pesar de que las intervenciones 
reforestadoras no fueron muy amplias, sí se lograba asentar las bases de lo que posteriormente 
desarrollaría el Plan General de Repoblación Forestal de España. 

3.2. El Plan General de Repoblación Forestal de España
El Plan General de Repoblación Forestal de España (PGRFE) fue encargado al Ingeniero Jefe del 
Distrito Forestal de Soria, Joaquín Ximénez de Embún y Oseñalde y al Ingeniero afecto al Distrito 
Forestal de Ávila, Luis Ceballos y Fernández de Córdoba, tal y como se señalaba en la Orden de 
21 de Junio de 1938 del Ministerio de Agricultura. 

El Plan se basa en distintos aspectos generales que son desarrollados con detalle en el mismo. Por 
ejemplo, la idea de la repoblación basada en aspectos económicos de la vegetación tiene un peso 
importante en el Plan, pues las propuestas van más allá de la producción de madera y resinas. Se 
propone en el Plan una producción dirigida a la obtención de todo tipo de productos forestales, 
lo que permitiría una distribución regional. Así unas regiones estarían dedicadas a la producción 
de maderas, otras a resinas, u otras la especialización de frutos. 

Los aspectos ecológicos también fueron recogidos en el Plan. Ceballos (1938a; 1938b) realiza la 
secuencia de sucesión natural. El diagrama teórico (Figura 2) es muy significativo; el estado de 
regeneración propuesto se dividía en ocho etapas, pasando de la etapa más degradada denomi-
nada suelo esquelético-desierto a la más evolucionada ecológicamente que denomina óptimo 
natural-frondosas (mezcla). Los pinares se encontraban en la etapa IV, su ascenso hacia la etapa I 
denominada «óptimo forestal de frondosas» por Ceballos (1938a p. 271), pasaría a continuación 
por una etapa ascendente donde se mezclaría el pinar con las frondosas. Después dominarían 
las frondosas, entre las que se mezclarían pinos, evolucionando hacia la etapa de frondosas pre-
climax, para finalmente producirse el considerado óptimo con la mezcla de frondosas clímax. 
Trabajos posteriores pusieron en valor este aspecto planteado por Ceballos. En este sentido, Rivas 
(1987) desarrolla el Mapa de Series de Vegetación de España a partir de la revisión de la suce-
sión natural de Ceballos. Se trataba de conseguir vegetación más evolucionada siguiendo esta se-
cuencia. Una vez recuperado por pinares, el bosque degradado es recolonizado por la vegetación 
potencial alterada o destruida. Los resultados de la repoblación forestal quedaron patentes en el 
territorio, el paisaje, la flora y la fauna y todos los elementos bióticos y abióticos existentes en el 
medio natural. Sin embargo el impacto ecológico de los pinares de repoblación ha sido objeto de 
fuertes controversias y de un intenso debate en etapas posteriores. No obstante, una vez concluida 
la primera etapa denominada «etapa de pinares» por Ceballos (1938a, p. 271) para llegar al ópti-
mo propuesto era necesario continuar con tratamientos selvícolas (clareos y claras, básicamente) 
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aspecto éste que en la mayoría de los casos no se cumplió por lo que se llegó a una situación de 
colapso vegetativo ocasionado por el aumento generalizado de biomasa en los montes.

Figura 2. Etapas de sucesión natural propuesta por Ceballos  
en el Plan de Repoblación Forestal de España, 1938

Fuente: Ceballos, 1938a

En general, la línea en la que se desarrolló la actividad repobladora fue promovida por el PGRFE, 
que contemplaba como prioridad las repoblaciones a realizar en las cabeceras de las cuencas, por 
las necesidades de tipo hidrológico-forestal. Esta preferencia se otorgaba porque resultaba más 
difícil conseguir la repoblación a medida que avanzaba este fenómeno sobre las laderas, por el 
aumento progresivo de los daños causados por la erosión mecánica torrencial. De este modo, se 
propuso la actuación en aquellos lugares más expuestos a la erosión, en zonas de mayores pen-
dientes y más torrenciales por la composición de los materiales, con el fin de preservar aquellas 
zonas más adecuadas para el cultivo agrícola. Debían quedarse cubiertos de vegetación aquellos 
terrenos que presentaban una inclinación mayor al 20%. También se preveía el análisis de los 
suelos en los que con mayor frecuencia se presentaba el fenómeno torrencial, esto es, en las zonas 
calizas sobre todo las del Triásico y en los conglomerados del Eoceno y Mioceno. En la provincia 
de Granada, (Figura 3) encontramos buen ejemplo de ello en la Cuenca Surmediterránea, donde 
la actividad repobladora tuvo una gran importancia.

Por la alta torrencialidad, sobre todo por la erosión hídrica que se produce tanto en la Bética 
como en la Penibética, se insistía en la presión que la gran cantidad de ganado ejercía sobre los 
montes, provocando una alta deforestación, refiriéndose a los rebaños «francamente africanos» 
(Ceballos, 1938a, p. 227), sobre todo cabras y ovejas. Debía reducirse el número de cabezas de ga-
nado, que se compensaría con los jornales del monte y así se produjo. En cuanto a la creación de 
montes (repoblación forestal) por razones hidrológicas, se refiere especialmente a la complicada 
orografía e irregularidad en los cursos de agua, principalmente en la Cuenca Surmediterránea, 
donde todos los ríos son torrenciales y la naturaleza del terreno deleznable. Por ello, los autores 
del Plan indican la necesidad de una cubierta vegetal completa, con subpiso de fuerte matorral 



85

Creative Commons Reconocimiento-No Comercial 3.0 e-ISSN 2340-0129

DOI: http://dx.doi.org/10.30827/cuadgeo.v59i1.8116
Mesa, M. A.  (2020). La Política Forestal en Andalucía 
Cuadernos Geográficos 59(1), 78-98

y espesa cubierta muerta, como medidas capaces de evitar esta torrencialidad. Se propuso en el 
Plan concretamente para la Cuenca del Guadalfeo (la única que contaba con estudio hidrológico 
en la provincia de Granada), que debería repoblarse, por lo menos, la tercera parte de la superficie 
total. En definitiva, el Plan se centraba en evitar la torrencialidad y sus daños, paliar el déficit en 
producción de maderas, la creación de empleo estacional y de un patrimonio forestal del Estado. 
Por esta razón, se vedaron al pastoreo todos los montes sometidos a repoblación.

En cuanto al acceso a los terrenos en los que efectuar la labor repobladora, desde el PGRFE se 
mostraba en sentido amplio que en otro momento se hubiera inclinado el Estado por la expro-
piación, ya que no se podía garantizar la protección del arbolado nada más que mediante la pro-
piedad del Estado. Sin embargo dice:

«Hoy las cosas han cambiado y dentro del nuevo concepto de Estado para obtener esta ga-
rantía de no destrucción será suficiente organizar la propiedad y la administración forestal 
en unidades de gestión formadas por montes que no importa su pertenencia y regidas en 
su parte técnica por un ingeniero y en su parte económica por sindicatos, con lo que será el 
carácter de la propiedad» (Ceballos, 1938a, p. 231). 

En este sentido considera válidos y compatibles todos los regímenes de propiedad de los montes, 
(del Estado, Ayuntamientos, de Aprovechamiento Común de particulares). Se apuesta por la coo-
peración de los particulares en la realización de las obras forestales y en cuanto a la propiedad de 
los montes, sin embargo, se admite que para lograr los objetivos repobladores no se puede hacer 
sobre suelos sobrantes sino que debía hacerse suprimiendo superficies ganaderas y cultivos. No se 
descarta y además es considerado muy ventajoso, que el Estado crease un patrimonio forestal en 
la zona de protección, sin llegar a la expropiación de aquellos terrenos. De esta forma nace la idea 
de declaración de zonas de repoblación obligatoria, sometidas a expropiación forzosa y de urgen-
te repoblación, que posteriormente tanta importancia tendrían en nuestro ámbito de estudio. En 
total se decretaron 29 zonas en la provincia y una superficie superior a 859.000 ha, algo más del 
68% de la superficie provincial (Figura 3).

En cuanto a la participación del Estado en la actividad repobladora, se propone obligar a que 
los particulares restituyesen el vuelo de los árboles mediante consorcios con la Administración 
(acompañados de ayudas), asegurándose de que los montes creados (montes repoblados) no fue-
ran destruidos. Sin embargo, este aspecto no fue considerado en todos los casos y para conseguir 
la repoblación forestal y seguir el ritmo previsto en el Plan, debieron ser adquiridas millones de 
hectáreas, quedando en exclusiva la repoblación en montes adquiridos y consorciados. Concre-
tamente en la provincia de Granada se adquirieron en el periodo 1915-2014 un total de 83.901,5 
ha (Tabla 1), a los que habría que añadir una superficie importante de montes consorciados que 
sumaban 221.410,77 ha disponibles.

Tabla 1. Resumen de superficie adquirida por distintos organismos. Granada (1915-2014)

Periodo Años Organismo Superficie total %

1915-1942 27 División H.F. 1.954,8 2,3

1942-1971 29 P.F.E. 31.816,1 37,9

1972-1985 13 I.C.O.N.A. 27.697,2 33,1

1986-2014 28 Junta Andalucía 22.433,4 26,7

Total adquirido 1915-2014 83.901,5

Fuente: Archivo del Monte MAGRAMA e Informes de Medio Ambiente. Elaboración propia.
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Figura 3. Mapa de Cuencas declaradas de repoblación obligatoria, urgente repoblación, expropiación 
forzosa o interés forestal en la provincia de. Granada 1941 y 1970

Fuente: Gaceta, BOE y Archivo del MAGRAMA. Elaboración propia.

La repoblación forestal siguió el ritmo que permitía la disponibilidad de terrenos (adquisicio-
nes y consorcios). En la provincia de Granada resultaron efectivamente reforestadas bajo el Plan 
125.619,94 hectáreas, con un coste económico de 1.160.872.102,32 de pesetas (Tabla 2, Figura 4). 
La distribución espacial fue muy variada, si bien se centró en los municipios con mayor vocación 
forestal. Destacó la repoblación forestal desarrollada en Sierra Nevada; en el Marquesado (Figura 
5), con casi 21.000 ha, la orla caliza del Sector de Poniente y Lecrín que casi sumaron 30.000 ha, 
y La Alpujarra con más de 20.000 ha., la Sierra de Huétor y Centro con más de 18.000 mil ha, y 
la Sierra de Baza con más de 17.000 ha repobladas. De los cuarenta municipios de la provincia 
de Granada en los que se reforestó, el caso más significativo lo encontramos en Huétor Santi-
llán cuya superficie repoblada superó el 67% de su término municipal y el 90 % del total de la 
superficie forestal disponible y Beas de Granada con cifras que rebasaron el 60% de su término 
municipal (Mesa 2016). 

Por la importancia que luego van a tener en la composición y futuro desarrollo de los bosques en 
la provincia de Granada, las especies utilizadas en la repoblación (Figura 6), fueron las siguien-
tes: de las 125.619,94 ha de pinares de repoblación existentes en la provincia, 69.090,97, el 55 % 
correspondieron a Pinus halepensis, plantados sobre zonas de menor altitud, casi siempre proce-
dentes de repoblaciones correctoras de cuencas alimentadoras de embalses (corona rústica de los 
embalses de los Bermejales, Cubillas, Negratín, Colomera, El Portillo Francisco Abellán, Cana-
les, San Clemente y de Quéntar); 22.611,59 ha, el 18 %, lo fueron de Pinus pinaster, casi siempre 
situados a una cota superior al anterior; 21.104,14 ha, el 16,8 %, correspondieron a Pinus nigra, 
situado en cotas intermedias, llegando a constituir mezclas con Pinus sylvestris en El Marquesado 
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y la Alpujarra; 10.803,30 ha, el 8.6%, de Pinus sylvestris, en cotas altas de de Sierra Nevada y Sierra 
de Baza que superan los 2000 metros de altitud; 251,22 ha, el 0,2 %, de Pinus uncinata, constituye 
ciertos rodales en la cabecera de los ríos Chico de Cáñar y Lanjarón, junto con otras repoblacio-
nes en Capileira y Dólar; finalmente también fue escasa la incidencia del Pinus pinea y las mezclas 
entre pinos y mezclas con frondosas, con 1.758,68 ha, equivalentes al 1,4%.

Tabla 2. Superficie total repoblada y coste global de los trabajos de repoblación forestal en la provincia 
de Granada 1941-1985

Zona Periodo Superficie en ha Inversión total

Huétor-Centro 1941-1968 18.481,89 96.809.629,01

Baza 1942-1984 17.582,04 396.749.128,57

Huéscar 1942-1985 2.991,27 9.630.285,68

Puebla 1942-1986 1.585,38 27.974.651,71

Orce-Castril 1942-1987 14.244,59 108.302.336,47

Alpujarra 1943-1984 17.096,84 143.353.173,48

Marquesado 1941-1972 20.989,92 115.187.771,34

S.N. Poniente 1942-1985 19.345,58 142.991.678,68

Lecrin-Poniente 1948-1982 9588,795 88.000.995,36

Motril-Contraviesa 1960-1984 1.345,00 22.964.824,30

Los Montes 1949-1974 2.368,63 8.907.627,72

Totales ………………………….. 125.619,94 ha 1.160.872.102,32 ptas.

Fuente: Mesa Garrido 2016

Los efectos que produjo la gran intervención repobladora fueron importantes y variados. Afectó 
principalmente al paisaje (Imágenes 5 y 6), suponiendo un incremento de la biomasa al convertir 
los matorrales y zonas deforestadas en un tapiz de pinar continuo al que hay que añadir un im-
portarte número de hectáreas de especies nobles (encinares, quejigales y melojares) que se rege-
neraron como consecuencia de las vedas al pastoreo en otros montes colindantes tras la merma o 
desaparición de la presión ganadera. 

Entre los problemas que no contemplaba el PGRFE en general y en particular en la provincia de 
Granada estaba el relacionado con la estación adecuada a cada especie. Esta situación tiene una 
gran repercusión en los futuros bosques resultantes de la intervención. La ejecución del Plan pre-
sentó serios problemas una vez que se fue consolidando la repoblación y muy concretamente las 
coníferas. En primer lugar el número de pies por hectárea, que incluso superó los 2500 pies/ha, 
requería de una gestión urgente como demuestran distintos estudios. La sombra aportada bajo 
el dosel del pinar en altas densidades no permite la entrada de ninguna otra especie, quedando 
la sucesión natural detenida, limitando la dispersión de semilla. Frente a ello, en el caso de bajas 
densidades sí sería recomendable una intervención pasiva porque se dan procesos dinámicos de 
sucesión, principalmente hacia masas de encinar, lo que vendría a consolidar la idea de sucesión 
planteada por Ceballos (1938a).

A pesar de las fuertes controversias relacionadas con el uso masivo de los pinos en las repobla-
ciones, el PGRFE no proponía solo la plantación de pinos, que quedaba limitada a zonas muy 
degradadas, sino actuaciones distintas según la zona. En este sentido, el propio Ceballos en este 
y otros trabajos planteaba:
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«No nos empeñemos los forestales en enmendar la plana a la naturaleza, pues una vez que 
los pinos cumplieron su insustituible labor colonizadora y repobladora, vayamos abriendo 
paso a las frondosas en muchos de nuestros pinares que ya lo llevan demandado desde hace 
tiempo, porque si no antes o después las plagas y, sobre todo los incendios se encargarán de 
ello» (Ceballos, Ávila 1938b, p. 10)

Figura 4. Mapa de distribución de los pinares repoblados en la provincia de Granada

Fuente: Mapa Forestal de España, basado en el 4º Inventario Forestal Nacional, (IFN4-2007-2017). Elaboración propia.

Por esta razón, la necesidad de que se aborde lo que denominamos la segunda parte del PGRFE, 
es ahora sin duda, más necesaria si cabe. La provincia de Granada fue una de las que más superfi-
cie se reforestó en el periodo 1941-1985 (125.619,94 ha), muy por encima de la media provincial 
española (111.419 ha). Por esta razón, resulta evidente que es necesario que se dé continuidad 
al Plan. La necesidad de seguir interviniendo en las repoblaciones consolidadas tendría dos ob-
jetivos: el primero estaría relacionado con las propuestas del Plan de realizar clareos destinados 
a conseguir mejoras ecológicas y aumento de la biodiversidad en los bosques intervenidos; y el 
segundo, conseguir la estabilidad y salubridad, dentro del contexto actual de cambio climático e 
incidencia creciente de sequías, incendios forestales y plagas, como forma de mitigar dichos efec-
tos por medio de medidas preventivas. Este modelo se plasmaba ya en el Plan Forestal Andaluz, 
como veremos a continuación. 
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Figura 5. Estado actual de repoblación realizada en el Marquesado 

Fuente: Mesa Garrido 2019

Figura 6. Repoblación masiva en la comarca de la Alpujarra

Fuente: Mesa Garrido 2019
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3.3. El Plan Forestal Andaluz (1989). ¿Un complemento al Plan de Ceballos de 1938?
Con la llegada de las transferencias a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia fores-
tal, se mantiene la necesidad de continuar en el tiempo con las actuaciones. En este contexto se 
desarrolla el Plan Forestal Andaluz (PFA), que a diferencia del PGRFE de 1938, no se presentaba 
como un nuevo plan de repoblación forestal para Andalucía, sino como un plan de manejo de 
los recursos naturales de los montes andaluces (Jurado, 1992), precisamente como resultado de la 
intervención repobladora pasada. 

El PFA nace en un nuevo contexto sociopolítico, tanto por la llegada de las transferencias de las 
competencias en materia forestal a la Comunidad Autónoma de Andalucía en 1984, como por la 
entrada de España en la Comunidad Económica Europea (CEE) en 1986. Supuso una reorienta-
ción de las políticas forestales que debía apoyarse en la intervención repobladora desarrollada en 
décadas precedentes, ya que el PGRFE se dedicó en exclusiva a la repoblación sin que se desarro-
llara la segunda parte que consistía en los tratamientos selvícolas necesarios para conseguir sus 
objetivos. 

Por esta razón, uno de los ejes principales del PFA es el fomento de las especies frondosas, para la 
actuación forestal cuando existen previamente, con suficiente abundancia y densidad. Aconseja 
que cuando no existan frondosas con estas características, se inicie la recuperación mediante su 
introducción bajo cubierta más o menos espesa. En principio rechaza la plantación con pinos 
donde existan frondosas nobles, dentro de una lógica evolutiva por su mayor valor ecológico. 
Sin embargo, el uso de pinos, que venía siendo especialmente polémico en el PGRFE, tiene un 
tratamiento especial en el PFA. En este sentido, las recomendaciones incluidas en él indican la 
oportunidad de iniciar el proceso repoblador precisamente en la etapa de pinares. Este hecho se 
explica por su xericidad, que juega un papel decisivo en la recuperación de los ecosistemas. En 
los terrenos descubiertos existe una baja capacidad de retención de agua y por ello alta escorren-
tía, por lo que se considera a los pinos como la especie xerófila más ventajosa. El PFA considera 
autóctonos el P. pinea, P. pinaster, P. halepensis, dentro de los xerofíticos, el P. nigra mesofítico, los 
cuales también son heliófilos, susceptibles de instalarse con éxito en terrenos descubiertos. Por 
tanto, el PFA no descarta el uso de los pinos en las repoblaciones forestales por su gran capacidad 
como productores de madera, pero el valor más importante que viene a dar a los pinos es como 
cubrecultivos de las frondosas tras haber representado una etapa previa tras su introducción y la 
plantación junto a las frondosas. 

La evolución libre, no intervenida desde las primeras etapas de colonización de un terreno des-
nudo, hasta alcanzar la madurez como bosque puro (bosque maduro de frondosas) de la especie 
principal, necesitaría de 500 a 800 años. Con la introducción de los pinos se puede conseguir 
entre los 30 y 80 años, hecho que según el PFA puede comprobarse al ver a la encina invadir a 
los pinares de repoblación por la media sombra que le proporcionan éstos mismos. Deducimos, 
pues, de la propuesta del PFA que es la reproducción de la propuesta de Ceballos, (1938a) es decir, 
utilizar las coníferas como etapa intermedia de la sucesión natural hacia la progresión del bosque 
degradado. 

El PFA se fragua desde una orientación ambientalista en el que los dos ámbitos, el forestal y el 
medioambiental están bien diferenciados, pero resultan al fin y al cabo afines, sobre todo por el 
carácter que poseen los terrenos forestales en cuanto al soporte de ecosistemas forestales muy 
variados (Garzón, 2004). Es en este punto donde precisamente van a radicar las novedades que 
presenta el PFA respecto al PGRFE. Pero el aspecto más relevante que presenta el PFA es sin 
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duda su carácter multifuncional, donde tienen un gran peso las funciones protectora, productora, 
recreativa y social, desde una orientación ambientalista en la línea de recuperar los ecosistemas 
forestales andaluces. 

En cuanto a las dotaciones presupuestarias de los programas de la Unión Europea (UE), debido 
a la orientación adoptada por el PFA, se adaptó a los programas de la PAC como estrategia para 
recabar estos fondos comunitarios destinados a la financiación de los programas de reforestación. 
Estos programas generaron problemas de gestión porque el Gobierno Andaluz disponía ya de 
una política forestal específica (Silva, M.R., 1995). De esta forma el PFA va integrando las inercias 
comunitarias en una serie de metas entre las que se encuentra la diversificación del paisaje rural 
mediante la conservación y recuperación de enclaves forestales en zonas agrícolas. 

En cuanto al manejo de la vegetación (Tabla 3), resulta también una novedad la propuesta de 
contemplar unidades de vegetación de partida (1988) y las futuras (2048) De tal forma que algu-
nas debían permanecer sin cambiar las especies principales y otras debían sustituirse o transfor-
marse. También se contemplan actuaciones sobre suelos agrícolas que debían pasar a constituir 
cultivos forestales. En cuanto a la recuperación de los bosques afectados por incendios contempla 
dos fórmulas: la vegetación que debía recuperarse mediante repoblaciones y por otra parte la 
superficie forestal quemada que pudiera regenerarse de forma natural sin recurrir a la repobla-
ción. Esta propuesta fue muy bien acogida en el sector de la administración forestal a partir de 
entonces. Con esta fórmula se regeneraron algunos grandes incendios, como el del monte de Beas 
en el Parque Natural Sierra de Huétor en 1993 y el de Lanjarón tras el incendio de 2005. La pro-
puesta del PFA para la provincia de Granada también recogía modificaciones importantes en la 
estructura forestal, destacando las más de 274.000 hectáreas de matorral mediterráneo destinadas 
a quercíneas y mezclas —Pinus-Quercus—, así como las 162.000 hectáreas de terrenos agríco-
las marginales; también se otorga un papel importante a la «naturalización de masas forestales» 
(Adecuación PFA, Horizonte 2015 p. 185), convirtiendo más de 45.000 hectáreas de mezcla de 
Pinus-Quercus en alcornocal y otras mezclas.

La modificación del espacio forestal se plantea desde dos puntos de vista; en primer lugar relacio-
nada con la transformación de los ecosistemas hacia masas más heterogéneas y diversas mediante 
tratamientos selvícolas, y el aumento de la superficie forestal arbolada en algo más de un 42%. 
Esto se produciría a costa de convertir en bosques, terrenos agrícolas marginales y distintas facies 
de matorrales más o menos degradados en encinares y pinares. En segundo lugar, el PFA propo-
nía inversiones muy cuantiosas para dejar las estructuras forestales en condiciones de producir 
bienes, maderas, leñas, pastos, frutos, pero también servicios ambientales, desde la ya apuntada 
óptica de multifuncionalidad.

En esta misma línea se presentan los resultados recogidos de las memorias anuales del PFA desde 
el año 2000 a 2011 para la provincia de Granada (Gráfica 1). Destaca la mayor inversión que se 
produce a lo largo de este período en tratamientos selvícolas. Estas intervenciones de manejo del 
arbolado, suponen un cambio importante en su configuración, ya que los tratamientos selvíco-
las se orientan a modificar tanto la estructura del bosque como la composición del arbolado. Si 
consideramos que se trataron en la provincia de Granada más de 25.000 ha de montes arbolados 
durante los primeros diez años del siglo XXI, a este ritmo, para el año 2040 de finalización del 
Plan, se habrían tratado en Granada más de 150.000 hectáreas. 
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Tabla 3. Destino de las Unidades de Vegetación. Provincia de Granada

Unidad actual
Superficie ha 
haha 
ha

Superficie ha 
ha ha 
ha

Unidad futura

Matorral mediterráneo noble 31.916 13.120 Matorral mediterráneo noble

720 Castañar

4.800 Encinar

13.276 Mezcla de Quercus y otras frondosas

Otros matorrales 
mediterráneos

264.654 132.100 Otros matorrales mediterráneos

59.158 Mezcla de Quercus y otras frondosas

23.000 Mezcla de Pinus y Quercus

50.396 Pinar

Terrenos agrícolas marginales 162.600 16.582 Mezcla de Quercus y otras frondosas

46.820 Otros matorrales mediterráneos

30.000 Mezcla de pinos y Quercus

66.638 Pinar

2.560 Formaciones herbáceas

Mezcla de pinos y Quercus 45.740 596 Alcornocal

45.144 Mezcla de Quercus y otras frondosas

Terrenos agrícolas marginales 11.280 11.280 Cultivos forestales

Encinar 32.520 32.520 Encinar

Alcornocal 1.124 1.124 Alcornocal

Castañar 1.080 1.080 Castañar

Chopera 2.960 2.960 Chopera

Pinar 150.100 150.100 Pinar ha

Formaciones herbáceas 31.960 31.960 Formaciones herbáceas

Total= 735.934 735.934

Recuperación de la vegetación incendiada mediante repoblaciones= 10.260

TOTAL ACTUACIÓN= 746.194

Fuente: Plan Forestal Andaluz, 1986. Elaboración propia.

Gráfica 1. Inversión realizada por el PFA entre 2000-2011, en la provincia de Granada, según 
actuaciones forestales. Correspondencia en jornales

Fuente: Memorias anuales del Plan Forestal Andaluz, 2000-2011. Elaboración propia.
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La repoblación forestal también es recogida en el PFA. No obstante, como se observa en la Gráfi-
ca 2, el ritmo repoblador resulta muy inferior al registrado con anterioridad al PFA, habiéndose 
incluso detectado un descenso progresivo tras la aprobación del mismo. De hecho, a partir de 
2006, la repoblación forestal realizada en la provincia de Granada no supera la media de 457 ha/
año, siendo la mayoría de ellas destinadas a la reforestación de zonas incendiadas. Si tenemos en 
cuenta la superficie quemada a lo largo de este mismo período en la provincia (7.665 ha incen-
diadas) y el ritmo de la repoblación en una etapa similar comprendida entre los años 2000 y 2011, 
(4.030 ha repobladas), no se llegaría a repoblar ni siquiera la superficie quemada en este mismo 
lapso de tiempo. 

Gráfica 2. Ritmo repoblador (ha/año) en Andalucía y Granada 1940-2011 

Fuente: Informes de Medio Ambiente en Andalucía (IMA). Elaboración propia.

El descenso del número de ha repobladas en la provincia de Granada se ha debido a la diversifica-
ción de las actuaciones y medidas previstas en el PFA que recogía como prioridad las inversiones 
en tratamientos selvícolas y la modificación de la composición de la vegetación. Sin embargo, 
esta solución podía no ser la más adecuada. Se necesitarían ambas actuaciones, que actualmente 
resultan insuficientes, si tenemos en cuenta el contexto de cambio climático actual. 

3.4. Cambio climático
El cambio climático está provocando procesos de decaimiento masivo en quercíneas y coníferas 
tanto a nivel internacional, como el caso de los Cedros del Líbano (The New York Times, 2018) 
o Cedrus Atlántica (Linares et al., 2012), como nacional, destacando por ejemplo la casuística de 
los pinares naturales de P. halepensis (Cámara, et al. 2018). A escala de la provincia de Granada, 
los procesos de decaimiento y mortalidad de los bosques, además de por el cambio climático y/o 
sequías prolongadas, se ven en no pocos casos (imágenes 7 y 8) acentuados por las condiciones 
de las masas forestales. 
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Figura 7. Pinar de Pinus pinaster en el término municipal de Caniles (Collado de los Frailes). Parque 
Natural de la Sierra de Baza, afectado por la seca masiva a causa del ataque de la denominada 
cochinilla corticícola (Matsucoccus feytaudi) tras el debilitamiento producido por la alta xericidad 

prolongada.

Fuente: Jerónimo Chaves, 2016

Figura 8. Pinar de Pinus halepensis en Beas de Guadix (Granada) afectados por Candidatus 
Phytoplasma pini a causa del debilitamiento por sequias prolongadas.

Fuente: Antonio Muñoz, 2016

En este sentido, tomaremos como referencia los espacios donde más intensa fue la repoblación 
forestal para definir la situación más específica respecto de la seca en las masas de pinares de la 
provincia de Granada. En el caso de Sierra Nevada que, debido a su gran superficie, cuenta con 
una intervención repobladora muy variada, podemos diferenciar tres zonas. 1ª zona: comarca de 
la Alpujarra; aquí la especie principal utilizada en las repoblaciones fue el Pinus sylvestris, situado 
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entre los 1800 y 2500 m., especie alóctona, plantada fuera de estación, aunque bien adaptada al 
clima, por lo que no presenta actualmente problemas de decaimiento, salvo en algunas repobla-
ciones realizadas por debajo de los 1500 m. en exposición de solana (Soportujar, La Tahá, Juvi-
les…). 2ª zona: comarca del Marquesado, cuenta con repoblaciones de Pinus sylvestris en la franja 
superior entre los 1500 y 2000 metros de altitud, sin problemas de decaimiento actualmente; sin 
embargo, en la orla de los 1000-1500 metros las repoblaciones son mezclas de Pinus sylvestris y 
Pinus nigra; a pesar de la orientación norte y las mayores precipitaciones que en la Alpujarra, el 
problema de seca afecta al Pinus sylvestris mientras que P. Nigra resiste bien a la sequía. 3ª zona: 
orla caliza de Sierra Nevada, el problema de decaimiento podría afectar a algunas repoblaciones 
de P. sylvestris realizadas en La Zubia y Monachil en torno a una altitud de 1000 m. 

En la Sierra de Baza, se utilizaron P. sylvestris, P. nigra, P. pinaster y P. halepensis, con buenos re-
sultados inicialmente, pero actualmente están siendo afectados por decaimiento de forma masiva 
los pinares de P. pinaster en el término municipal de Caniles (Figura 7). El problema de la seca 
podría extenderse en la Sierra de Baza a otras especies del género Pinus que se plantaron mezcla-
dos como P. nigra-sylvestris. 

En las Sierras de Castril, La Guillimona y la Sagra, situadas en los municipios de Castril, Huéscar 
y La Puebla de Don Fadrique, la especie principal es el P. nigra, aunque en este caso espontáneo, 
no presenta problemas de decaimiento actualmente. Sin embargo hay que considerar las grandes 
extensiones de pinares de P. nigra, P. pinaster y P. halepensis, (Figura 4) procedentes de repobla-
ciones que se encuentran en cotas inferiores, que podrían padecer en el futuro serios problemas 
de persistencia.

En el caso de las sierras de Huétor, la situación más problemática podría afectar a los pinares si-
tuados en la orla de menor altitud, ocupadas por P. sylvestris, P. nigra y P. pinaster, por debajo de 
los 1200 m., además de los pinares de P. sylvestris de La Peza y Quéntar. 

Finalmente el caso de las sierras de la Almijara y Alhama, situadas en la zona más meridional de 
la provincia de Granada. Estas sierras ya tenían una gran tradición forestal con pinares subespon-
táneos de P. pinaster, aunque fueron reforestadas como consecuencia de los grandes incendios 
ocurridos históricamente. Podrían verse afectadas sobre todo las nuevas repoblaciones en las que 
se utilizaron mezclas de otros pinos como P. sylvestris y P. nigra.

En el resto de la provincia, los pinares más extendidos se corresponden con P. halepensis princi-
palmente, por la gran vocación de estos a zonas poco montañosas, situados a cotas inferiores. Pre-
sentan grandes problemas de seca o decaimiento desde hace ya más de diez años en la comarca de 
Guadix (Figura 8). En este sentido, investigaciones realizadas con Pinus brutia o P. heldárica, es-
pecie similar al Pinus halepensis, muestran por ejemplo que Pinus halepensis está mejor adaptado 
a la sequía que P. brutia, pero menos al frío. Sin embargo, en condiciones de estrés hídrico severo, 
P. halepensis aumenta la sensibilidad al hongo Sphaeropsis sapinea. Ambas especies son sensibles 
a la procesionaria del pino, que puede causar intensas defoliaciones. P. halepensis es sensible a la 
cochinilla Matsucoccus josephii, mientras que P. brutia es resistente (Fady et al. 2003). Sin embar-
go esta especie apenas fue utilizada en las extensas repoblaciones de la provincia de Granada. En 
el futuro es previsible que puedan verse afectadas importantes extensiones de pinares, sobre todo 
aquellos pinares situados en zonas con orientación sur y en las cotas más bajas, por ejemplo los 
pinares de P. halepensis situados en la costa, Motril, Salobreña y Almuñécar. 
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4. Conclusiones
Toda la trayectoria de la política forestal española ha estado sometida a multitud de actuaciones 
encaminadas a resolver el problema forestal. En primer lugar, con la obra más importante, la re-
población forestal acogida al Plan General de Repoblación Forestal de España, también denomi-
nada por diversos autores la «cruzada repobladora» (Gómez, 2001, p. 2; Gómez y Mata, 2002, p. 
133), y que dejó su impronta en el medio natural, los paisajes, la flora, la fauna y la población. En 
segundo lugar el Plan Forestal Andaluz vino a suponer el complemento a los postulados del Plan 
Nacional planificándose a sesenta años. Las iniciativas planteadas en el mismo son especialmente 
necesarias para la diversificación de las masas forestales, no solo desde el punto de vista socioeco-
nómico, introduciendo aspectos relacionados con la explotación del bosque, sino también desde 
la diversificación ecológica, los paisajes, la flora y la fauna en Andalucía.

Actualmente los temas de interés y las preocupaciones sobre el tema forestal han variado, tienen 
su origen en aspectos relacionados con el cambio climático o alteraciones temporales del clima, 
ocurridos en episodios más o menos largos que dejan su huella en los bosques, de quercíneas y 
principalmente en los pinares de repoblación. Por esta razón, el momento actual requiere una 
revisión de las actuaciones de forma decidida que dé respuesta a los nuevos problemas forestales. 
Más aún si se consideran las problemáticas condiciones que presentan numerosos pinares de 
repoblación, como la alta densidad de las plantaciones (2000-2500 pies/ha), masas monoespecífi-
cas, o la alta sensibilidad a los incendios forestales (agravada por las condiciones meteorológicas), 
a la seca y a las plagas, más concretamente la procesionaria del pino. 

Recientes estudios han demostrado que la insuficiente gestión de los bosques y el cambio cli-
mático están acelerando la sustitución de pinos por encinas y otros árboles de hoja ancha en la 
Península Ibérica -encinas, hayas y robles principalmente-, que se han mantenido normalmente 
en segundo término bajo las copas de diferentes especies de pinos (Vayreda, et al., 2016). En este 
sentido también la temperatura tiene relación directa en el comportamiento de la vegetación, se 
ha comprobado que a mayores altitudes en las que el clima es más frío las frondosas se extinguen 
más rápido mientras que los pinos tienden a desaparecer en las zonas más bajas. 

En esta línea, el PFA se diseñó para responder a las carencias del Plan General de Repoblación Fo-
restal de España, con objeto de posibilitar dar un paso más en la sucesión natural. La apertura de los 
pinares con el objeto de iniciar su sustitución por la vegetación potencial actualmente es una herra-
mienta imprescindible para dar respuesta al problema más grave que aqueja a las miles de hectáreas. 

La gran superficie de pinares de repoblación existentes en el área Mediterránea es especialmente 
vulnerable al cambio climático por la falta de tratamientos selvícolas y clareos necesarios tras las 
repoblaciones masivas. En este sentido, se necesita de una intervención urgente sobre determina-
das masas de pinar que integre el cambio global en la gestión de los bosques. La naturalización de 
pinares de repoblación (Adecuación PFA, Horizonte 2015 p. 185) dirigida hacia un aumento de la 
biodiversidad se conforma por ello como una de las actuaciones imprescindibles sobre los bos-
ques de pinares andaluces y de la provincia de Granada. Esta situación requiere de una interven-
ción decidida con el fin de paliar la pérdida futura de importantes extensiones de masa forestal, 
como ha quedado patente en el caso de los pinares de la Sierra de Baza.
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Resumen
Tradicionalmente se ha vinculado a las ciudades medias con sus funciones administrativas y de 
servicios, ligadas esencialmente a su papel como capitales provinciales. Del mismo modo, se ha 
extendido también la asociación de identificar una ciudad media con la existencia de industrias 
agroalimentarias relacionadas con procesos de transformación básicos ligados a sus entornos 
rurales. En pocas ocasiones se ha utilizado la etiqueta de ciudad industrial para referirse a un 
espacio urbano de tamaño medio. Sin embargo, si observamos algunos de los principales indica-
dores sociales, económicos y espaciales de la actividad productiva en España, las ciudades medias 
tienen un significado relevante y aparecen una serie de áreas urbanas en las que la industria pre-
senta una gran trascendencia y repercusión. Este trabajo plantea un acercamiento a esta realidad 
territorial, desarrollando una caracterización geográfica de la industria en las ciudades medias a 
partir del estudio de diferentes variables relacionadas con las empresas, el empleo, la población 
activa y la superficie dedicada a actividades económicas. El trabajo estudia las 48 áreas urbanas 
intermedias existentes en España, las ordena y clasifica y establece tipologías para clarificar el 
concepto de la ciudad media industrial.

Palabras clave: Ciudad media; industria; ciudad industrial; tipología urbana

Abstract

Industrial medium size cities in Spain: geographical characterization, classification 
and typologies
Medium-sized cities have been traditionally linked to their administrative and service functions, 
basically associated with their role as province capitals. Likewise, medium-size cities have been 
portrayed for the operating agri-food industries related to basic transformation processes in ru-
ral environments. The industrial city concept has been barely used to describe a medium-sized 
urban space. However, if we look at some of the main social, economic and spatial indicators of 
productive activity in Spain, medium-sized cities offer a prominent significance and in numerous 
urban areas the industry are of greater importance and impact. This work proposes an approach 
to this territorial reality, developing a geographical characterization of the industry in medium-
sized cities based on the study of different variables related to companies, employment, the active 
population and the area dedicated to economic activities. The work studies the 48 intermediate 
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urban areas existing in Spain, ranks and classifies them and establishes typologies to clarify the 
concept of the industrial medium-size city.

Key Words: Medium size cities; industry; industrial cities; urban tipology

1. Planteamiento. Industria y ciudades medias en España: un análisis 
geográfico
Las principales manifestaciones de la industria como agente transformador en las pautas de creci-
miento urbano se registran, sin duda, en las grandes aglomeraciones urbanas. En ciudades como 
Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Alicante, Málaga o Valencia se han estudiado e identificado 
los rasgos generales del proceso industrializador español, haciendo coincidir en gran medida 
la explicación de la historia industrial del país con la de estas grandes capitales económicas. De 
hecho, si nos detenemos en la lectura de las principales aportaciones sobre la historia industrial 
española, el predominio de las grandes ciudades sobre el resto es casi tan abrumador como la 
tónica general de los enfoques históricos o económicos sobre los geográficos 2. 

Igualmente, en los valiosos atlas y obras editadas con perspectiva espacial, los grandes espacios 
industriales han primado en la visión general de las actividades productivas como elementos 
transformadores del territorio a nivel nacional. Y ello no deja de ser llamativo ya que en muchas 
ocasiones al inicio del proceso industrializador la ubicación de las fábricas manifestaba cierta 
relación con el abastecimiento de recursos naturales y la posición original de algunos empla-
zamientos fabriles se relacionaba directamente con la obtención de las materias primas. Estas 
características y la vinculación de la industria con los núcleos de tamaño medio sí han sido estu-
diadas y puestas de manifiesto en algunas de estas publicaciones, con grandes aportaciones en el 
diagnóstico de la distribución territorial de la industria en España, identificando el valor relativo 
de la producción en las capitales provinciales (Nadal y Carreras, 1990; Bosque y Méndez, 1995; 
Fernández y Fernández, 1999; Solá, 2001; Nadal, 2003; Fernández y Quirós, 2010). 

Sin embargo, más allá de los patrones tradicionales de la distribución territorial de la industria 
española, en los últimos años varios autores están reflexionando sobre las modificaciones en los 
comportamientos de localización y los cambios que estos hechos están produciendo en la confi-
guración de las ciudades de tamaño medio. Varias de las ciudades españolas de 50.000 a 300.000 
habitantes (escala que habitualmente se admite como el rango demográfico al que aproxima-
damente se asocia la ciudad media española) están viendo reforzada su posición competitiva 
desde un punto de vista económico en la evolución reciente de los sistemas urbanos. De hecho, 
algunos autores ya han apuntado cómo se está consolidando el perfil industrial en muchas de 
estas ciudades en las últimas décadas en las que, paradójicamente, se han producido procesos de 
reestructuración productiva, deslocalización y transformación de las tradicionales ubicaciones 
de la industria (Bellet, 2004; Caravaca, 2006; Goerlich y Mas, 2008; Méndez, 2008; Sánchez, 2009; 
Gil y Bayona, 2012; Cebrián, 2013; Precedo y Míguez, 2018). 

2. Son muy prolijas y numerosas las aportaciones que han estudiado la industria española desde una perspectiva histórica y/o 
económica, con el afán de relatar sus procesos, determinar sus causas, principales agentes y evolución. En muchas de estas publi-
caciones han primado estos enfoques sobre los análisis de carácter geográfico y los estudios del plano, en relación con la evolución 
espacial de la industria. En la bibliografía final del trabajo se han incorporado las aportaciones que se consideran más relevantes 
desde esta perspectiva histórica y/o económica, elaboradas por autores como Carreras, Nadal o Tortella. 
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Algunos de estos mismos autores han analizado ya ampliamente la definición y categorización 
de las ciudades medias y en la última década se viene utilizando de modo habitual el concepto de 
ciudad intermedia, en el sentido de núcleos que no únicamente se definen por su tamaño, sino 
en los que se tiene en cuenta su capacidad de intermediación con su entorno funcional y las inte-
racciones que en materia económica, social, laboral o de infraestructuras, movilidad y transporte 
tienen lugar en torno a este tipo de ciudades. En este concepto, sin duda, la actividad industrial 
constituye un valor principal de las funciones de interrelación e integración en redes territoriales 
que caracterizan a este tipo de núcleos (Ganau y Vilagrasa, 2003; Bellet y Llop, 2000 y 2004; An-
drés, 2008; Bellet, 2009; García Martín 2014 y 2016; García y otros, 2018). 

En virtud de este enfoque y en el marco de la preocupación por estudiar las ciudades medias 
españolas, la justificación principal del tema objeto de esta investigación proviene por lo tanto 
de la existencia de una realidad concreta que consideramos que no ha sido suficientemente ana-
lizada. Nos referimos, obviamente, al estudio de la ciudad media industrial, como aquel conjunto 
urbano del rango intermedio del sistema de ciudades en el que la función productiva tiene una 
relevancia trascendente. En España hay actualmente 48 áreas urbanas intermedias (con un rango 
demográfico de 50 a 300.000 habitantes) definidas según los criterios de los entornos urbanos 
funcionales 3. Estas áreas urbanas suponen el 23% de la población urbana del país y tienen por lo 
tanto una trascendencia significativa en la articulación del territorio nacional. Se trata de ciuda-
des con perfiles diversos, aunque en la mayoría de los casos es evidente su vinculación con las ac-
tividades administrativas que derivan de la capitalidad provincial y su constitución como centros 
fundamentales de servicios. Pero lo cierto es que en este medio centenar de ciudades se concentra 
el 25% del empleo industrial y más del 33% del suelo dedicado a actividades económicas en el 
territorio nacional (prácticamente 50.000 hectáreas de espacios urbanizados). 

En relación con tal relevancia de la industria en esta escala del sistema urbano, esta contribución 
se propone dar respuesta a estas cuestiones estudiando diferentes aspectos que permiten clarificar 
el concepto de la ciudad media industrial, clasificar las ciudades medias en virtud de su posición 
industrial en la red urbana española y modelizar, mediante tipologías, las categorías de las ciu-
dades medias españolas. Con tal fin, se utiliza en el presente trabajo el concepto de las áreas de 
actividad económica asimilándolas básicamente a la industria, como actividad principal en estos 
espacios, pese a que en las dos últimas décadas las áreas y polígonos industriales han sufrido un 
acusado proceso de terciarización. No se considera relevante disgregar la industria propiamente 
dicha de otras actividades económicas terciarias y de distribución logística que están ubicadas 
igualmente en estas áreas. Se estudia el impacto de estos espacios de actividad (polígonos indus-
triales/áreas de actividad económica) en la estructura urbana, al objeto de entender su significado 
en el conjunto de las áreas urbanas desde una perspectiva general 4. Y es que, estos ámbitos tienen 
una huella territorial muy importante pues, como media, estos espacios de actividad económica 

3. En este trabajo se analiza el significado de las variables relacionadas con la actividad industrial en las 48 áreas urbanas inter-
medias españolas, esto es, las ciudades que tienen actualmente entre 50 y 300.000 habitantes. En los datos relativos al año 2017, 
según los criterios del Sistema URBAN AUDIT disponible en el INE, estas áreas urbanas son las siguientes, ordenadas de mayor 
a menor población, desde los 298.700 habitantes del área urbana de Gijón a los 60.331 habitantes del área urbana de Cuenca: 
Gijón, Vitoria, Elche, Cádiz, Cartagena, Castellón de la Plana, Huelva, Almería, Jerez de la Frontera, Tarragona, León, Salamanca, 
Burgos, Santiago de Compostela, Logroño, Albacete, Lleida, Badajoz, Girona, Jaén, Benidorm, Ferrol, Toledo, Ourense, Algeciras, 
Pontevedra, Manresa, Avilés, Lugo, Reus, Cáceres, Guadalajara, Gandía, Arrecife, Lorca, Ciudad Real, Talavera de la Reina, Pa-
lencia, Torrevieja, Ponferrada, Mérida, Irún, Sagunto, Alcoy, Zamora, Linares, Ávila y Cuenca.
4. Los espacios industriales actualmente están mutando sus funciones originales de producción a estructuras más complejas de-
finidas por actividades diversas. Estos nuevos ámbitos de actividad económica se están recogiendo ya en la planificación urbana 
como nuevas áreas definitorias en la especialización funcional de algunas ciudades y vienen siendo incorporados como tal en 
los PGOU de los últimos años como un nuevo uso urbano. Asistimos quizá a la posible desaparición del concepto del polígono 



102

Creative Commons Reconocimiento-No Comercial 3.0 e-ISSN 2340-0129

DOI: http://dx.doi.org/10.30827/cuadgeo.v59i1.8225
Andrés, G.  (2020). Las ciudades medias industriales en España 
Cuadernos Geográficos 59(1), 99-125

ocupan en este tipo de ciudades más del 25% del total urbanizado en la actualidad. La industria 
constituye en las ciudades medias una actividad con una significativa presencia superficial y una 
notable trascendencia socioeconómica (Andrés López, 2019a). 

Para conseguir estos objetivos, la investigación utiliza tres fuentes primordiales al objeto de ca-
racterizar geográficamente la industria en esta tipología urbana: por un lado, los datos que pro-
porciona el Sistema de Indicadores Urbanos (URBAN AUDIT, 2017), disponibles en el Institu-
to Nacional de Estadística (INE); en segundo lugar, la información del volumen de empresas y 
empleos industriales según los datos de la Tesorería General de la Seguridad Social (2017); y, 
finalmente, la información del suelo industrial existente según el mapa de ocupación de suelo 
en España (Corine Land Cover, 2012), ofrecida por el Instituto Geográfico Nacional (IGN). Las 
variables que fundamentalmente se han estudiado mediante estas fuentes son: población (habi-
tantes, distribución y comportamientos); empleo industrial (afiliaciones por ramas de actividad 
y porcentajes de actividad según sectores); superficie de actividad económica/industrial (m2 ur-
banizados totales y desagregación por usos); planeamiento urbano (planes, ordenaciones, actua-
ciones, rango temporal); implantación industrial (fechas, actuaciones, principales acciones de 
urbanización). Todas estas variables se han analizado con detalle en el nivel de cada área urbana 
intermedia y se han cruzado con diversas técnicas estadísticas y cartográficas para obtener ratios 
e indicadores absolutos y relativos. 

La metodología de trabajo utilizada para el desarrollo de esta investigación se ha centrado en el 
planteamiento de una hipótesis (la existencia de la ciudad media industrial española) y el desa-
rrollo de un proceso de análisis para su comprobación y obtención de conclusiones. Desde este 
enfoque, el método utilizado ha sido inductivo, en el sentido de realizar la comprobación de 
tendencias en el rango completo de las áreas urbanas intermedias para establecer, a partir del es-
tudio de estos casos, un modelo general. El estudio desarrollado a partir de esta metodología y en 
relación a estas variables se ha ejecutado fundamentalmente sobre la base de tres herramientas o 
técnicas de investigación: por un lado, el manejo de bibliografía especializada en la materia de las 
ciudades medias; en segundo lugar, la recopilación de datos de las citadas variables estadísticas; y, 
finalmente, en tercer lugar, el manejo de esta información mediante un Sistema de Información 
Geográfica (SIG) para la modelización, análisis y obtención de cartografía temática que permita 
obtener conclusiones y presentar los resultados desde un punto de vista geográfico. 

Respecto al manejo, tabulación y tratamiento de la información obtenida de estas fuentes, es 
conveniente destacar la utilización habitual de bases de datos y hojas de cálculo para sintetizar la 
información bruta y, posteriormente, la integración del contenido en el módulo de tratamiento 
alfanumérico de un SIG. En este caso, se ha utilizado la herramienta de distribución libre y código 
abierto QGIS. En este programa se han integrado todos los datos de información estadística obte-
nidos y se han asociado a las bases digitales de cartografía del Instituto Geográfico Nacional (pro-
vincias, municipios y áreas urbanas) para obtener las representaciones de mapas que se incluyen 
en el texto final. De entre la multitud de propuestas de delimitación y clasificación sobre las áreas 
urbanas españolas, se ha utilizado la relativa al esquema de Áreas Urbanas Funcionales (AUF) in-
cluidas en el programa Urban Audit, por considerarse la más ajustada a la realidad de buena parte 
de las ciudades medias españolas con espacios de actividad económica -frente a otras propuestas 
como la del Atlas Digital de Áreas Urbanas del Ministerio de Fomento- y por sus posibilidades de 
comparación de cara a estudios futuros con otros espacios europeos (Miramontes y Viera, 2016). 

industrial y su sustitución por la denominación de área de actividad económica, que ya está adoptándose de forma cada vez más 
clara en buena parte de la planificación urbanística. 
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Sobre esta delimitación, se ha realizado un esfuerzo especialmente intenso para mapear los resul-
tados de la medición de análisis espacial realizada sobre la base de datos asociada a los ficheros 
del Proyecto Corine Land Cover (2012), de donde se ha obtenido la información de la dimensión 
superficial de la actividad económica en cada área urbana. Conociendo las limitaciones y pro-
blemas que presenta esta fuente, que ya han sido puestas de manifiesto en diversos estudios, se 
ha optado en todo caso por utilizarla en virtud de su facilidad de manejo, la amplitud de la serie 
temporal y la fecha más reciente de sus últimos datos. Dado que se pretender obtener la huella 
de la actividad económica en la estructura urbana y se asume que la principal superficie de estos 
ámbitos es industrial, no se considera necesario descender al nivel de detalle que proporcionan 
otras fuentes como SIOSE (2011), puesto que en realidad el objetivo de la investigación es la apro-
ximación más general de la importancia que en la estructura urbana de todas las ciudades medias 
tienen estas actividades. De ahí que se hayan utilizado las coberturas de usos del suelo de Corine, 
con las salvedades ya conocidas (Bossard, Feranec y Otahel, 2000; Catalá, Bosque y Plata, 2008; 
Goerlich y Cantarino, 2013; Díaz-Pacheco y Gutiérrez Puebla, 2014; Olazabal y Bellet, 2017). El 
manejo básico y cruzado de la información contenida por estas fuentes nos proporciona un diag-
nóstico geográfico esencial que hace posible definir el perfil de las ciudades medias industriales 
españolas.

2. Las ciudades medias en el sistema industrial español: significado 
espacial y socioeconómico
Para ello partimos de la radiografía esencial del sistema urbano español y consideramos, sin dete-
nernos en el debate sobre la escala exacta de la ciudad media, el rango de núcleos de 50 a 300.000 
habitantes como el segmento que define esta tipología. Tal y como se ha indicado, actualmente 
hay 48 áreas urbanas españolas con este volumen demográfico, si bien únicamente 18 de estas 
ciudades están entre las principales áreas del país atendiendo a esta variable. En la figura 1 se han 
representado las 40 principales áreas urbanas españolas según volumen demográfico y, obvia-
mente, en el gráfico destacan las aglomeraciones metropolitanas y las grandes ciudades. Madrid, 
Barcelona, Valencia, Sevilla y Bilbao encabezan el escalafón urbano, como las cinco grandes aglo-
meraciones de más de 1 millón de habitantes. A continuación, aparece un grupo de 17 ciudades 
que tienen entre 300.000 y 1 millón de personas en sus espacios urbanos, desde Málaga a Oviedo, 
en un conjunto que podemos definir como el de las ciudades de gran tamaño. En esta primera re-
presentación quedan por lo tanto únicamente 18 ciudades intermedias, por lo que esencialmente 
podemos concluir que el peso demográfico de estos núcleos no es determinante en comparación 
con el de las grandes ciudades. En realidad, el primer diagnóstico de esta representación resulta 
evidente, pues las ciudades medias quedan claramente superadas por el conjunto de las 22 gran-
des áreas urbanas españolas. Estas últimas agrupan cerca de 25 millones de habitantes (11,6 en 
Madrid y Barcelona), mientras que en las 18 ciudades medias que se ven en el gráfico apenas 
viven 4 millones de personas.

En la figura 2 se puede apreciar la estructura indicada de las áreas urbanas españolas, si bien 
analizando no exclusivamente la información relativa al tamaño de las áreas urbanas, que sitúa a 
la primera ciudad intermedia en el puesto 23 del ranking, sino considerando otras variables rela-
cionadas con el empleo industrial, la vinculación de la población con la actividad productiva o la 
superficie industrial urbanizada en cada uno de los núcleos urbanos. Avanzando en esta caracte-
rización, se modifica claramente la posición relativa de las ciudades medias y se puede deducir el 
valor que tiene en dicho sentido la actividad industrial. 
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Figura 1: Las 40 principales áreas urbanas españolas según volumen demográfico.  
18 ciudades medias.

Elaboración propia a partir de datos obtenidos del INE (Padrón Municipal 2017 y Serie de Indicadores Urbanos.  
URBAN AUDIT. Año 2017).

Como ya hemos señalado, las áreas urbanas de tamaño medio en España se agrupan en 48 conjun-
tos que suponen el 23% de la población urbana del país, pero suman, sin embargo, cerca del 25% 
del empleo industrial y más del 33% del suelo productivo de las ciudades. Respecto a los espacios 
productivos de las 17 grandes ciudades y las 5 grandes aglomeraciones urbanas (60.000 y 35.000 
ha, respectivamente), en las ciudades medias el suelo industrial supone un amplio conjunto que 
suma prácticamente 50.000 hectáreas. Esto implica una superficie dedicada a usos productivos 
muy notable, ya que la industria en este tipo de ciudades alcanza más del 25% del espacio urba-
nizado -un valor levemente por encima de la media del resto de ciudades de tamaño superior-. 

Y es que, más allá de las cifras absolutas, el perfil de las ciudades medias industriales españolas se 
define claramente en el significado relativo que la industria tiene sobre el espacio de esta escala 
urbana. En dicho sentido, es bien ilustrativo fijarse en la circunstancia de que la ratio de suelo 
industrial por habitante en las ciudades medias supera ampliamente el de la media nacional y el 
de las grandes ciudades y aglomeraciones -65 m2/hab frente a 50 y 42 m2/hab, respectivamente-. 
La realidad es que la industria asentada en este amplio conjunto de espacio urbanizado para usos 
productivos en las ciudades intermedias implica un volumen de empleo superior a las 300.000 
personas, lo que supone un porcentaje de población activa industrial cercano al 12% -en las gran-
des ciudades y en las aglomeraciones apenas alcanza el 10%-. 
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Figura 2: Caracterización general de la actividad industrial en las áreas urbanas del sistema de 
ciudades español.

Elaboración propia a partir de datos obtenidos del INE (Urban Audit 2017, del IGN (Mapa ocupación Suelo en España. Corine 
Land Cover. Año 2012) y de Tesorería General Seguridad Social (Afiliados por sectores de actividad. Año 2017).

A la luz estas cifras generales se atisba por lo tanto un significado de la industria en las ciudades 
medias, pero no termina por definirse su peso relativo respecto al conjunto nacional. Más de 7 
millones de personas en 48 áreas urbanas, 312.000 empleos, cerca de 50.000 ha industriales… 
todo ello se desdibuja en el conjunto de un sistema urbano con cerca de 32 millones de habitan-
tes, más de 1 millón de empleos en la actividad productiva y cerca de 150.000 ha ocupadas por 
espacios industriales. En consecuencia, debemos analizar con mayor detalle las variables relativas 
al empleo, la población activa industrial y el suelo urbanizado en polígonos y áreas productivas 
para terminar de desentrañar el significado de la industria en estas ciudades. 
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2.1. Empleo y población activa industrial
La primera cuestión en dicho sentido es estudiar las variables relacionadas con el empleo indus-
trial. En este sentido destacan claramente Barcelona y Madrid como los dos principales núcleos 
productivos del país, con la presencia también relevante de Valencia y las ciudades del litoral 
mediterráneo, por un lado, y del conjunto del área urbana de Bilbao, por otro. Además de es-
tos principales grupos, se aprecia la importancia productiva de áreas urbanas como Zaragoza, 
Sevilla, Vigo, Pamplona o Murcia y se define, por lo tanto, el escalón superior de los principales 
centros urbanos. 

Pero si observamos la figura 3 podemos ver que en el ranking de las 25 principales ciudades en 
esta variable ya aparecen algunas ciudades intermedias de modo significativo. Mientras que al 
analizar simplemente el volumen demográfico encontramos, como decíamos, la primera ciudad 
media en el puesto 23, el gráfico muestra que en el empleo industrial aparece Vitoria como el dé-
cimo área urbana española en términos absolutos y, a continuación, otras 6 ciudades medias más 
como centros de relevancia productiva entre los 25 principales del país. En efecto, encontramos 
7 ciudades medias entre los primeros puestos en cuanto al volumen neto de empleo industrial 
(Vitoria, Burgos, Elche, Avilés, Castellón, Tarragona y Gerona), con lo que comienza a detectarse 
que la actividad productiva no presenta una relación meramente lineal con el tamaño demográ-
fico de los núcleos. 

Figura 3: Las 25 principales áreas urbanas españolas según el volumen de empleo industrial. 7 
ciudades medias.

Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la Tesorería General de la Seguridad Social (Datos de ocupación. Afiliados a la 
Seguridad Social por sectores de actividad. Año 2017).
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De hecho, en más de la mitad de las 48 áreas urbanas de tamaño medio se superan los 5.000 
empleos industriales y en aproximadamente la misma ratio (22 de 48 ciudades) el porcentaje 
de población industrial es superior a la media nacional y a la de los grandes centros urbanos. 
Hay diez ciudades medias que suman más de 10.000 empleos industriales en España y las siete 
áreas urbanas citadas se encuentran dentro de los 25 principales núcleos urbanos del país según 
esta variable, con valores absolutos por encima de varias ciudades del rango superior. Desde la 
perspectiva del empleo industrial destacan claramente las ciudades de Vitoria y Burgos que, con 
24.000 y 19.000 empleos industriales respectivamente, se muestran como los dos grandes núcleos 
productivos del sistema urbano intermedio español. El resto de estas ciudades medias destacadas 
en empleo industrial (Elche, Avilés, Castellón, Tarragona y Gerona), ofrecen perfiles similares, en 
los que el volumen de trabajadores vinculados a la actividad fabril arroja cifras muy altas en casos 
de ciudades de tamaño medio -entre 12 y 15.000 empleos-. 

Pero donde realmente termina por definirse el significado de estas ciudades medias con presen-
cia de la industria es al analizar los valores relativos del empleo, en relación con la superficie que 
ocupan estos espacios urbanos. En la figura 4 se ha representado la ratio del empleo industrial 
existente por cada 1.000 habitantes en las áreas urbanas españolas y el diagnóstico es bien ilustra-
tivo del peso que tienen las ciudades medias, modificándose no solo las posiciones del ranking de 
ciudades, sino dibujándose en realidad otro mapa que muestra la verdadera incidencia relativa de 
la industria en los ámbitos urbanos. Entre las 25 principales ciudades españolas en esta ratio (em-
pleo industrial por cada 1.000 habitantes) 15 son ciudades medias y, más aún, la clasificación está 
encabezada por cinco áreas urbanas de tamaño medio (Avilés, Palencia, Burgos, Vitoria y Manre-
sa). En España solamente hay 10 ciudades que superan los 60 empleos industriales por cada 1.000 
habitantes y 7 de ellas (Avilés, Palencia, Burgos, Vitoria, Manresa, Alcoy y Gerona) son ciudades 
medias. Estas cifras indican claramente el valor de la industria en la escala intermedia del sistema 
urbano y terminan por comprenderse si comparamos la realidad que se muestra en la cartografía. 

Si observamos el mapa del sistema urbano español según esta variable, la representación ya no 
muestra el dibujo del sistema industrial tradicional (Madrid, Cataluña, Mediterráneo, País Vas-
co…) sino que el empleo industrial en términos relativos por habitante determina la importancia 
de cuatro conjuntos esenciales aglutinados por ciudades medias: por un lado, las ciudades medias 
industriales del corredor Francia-Portugal, desde Irún a Salamanca, fundamentalmente articula-
das por la relevancia de Vitoria, Burgos, Palencia y Valladolid; por otro lado, la importancia del 
sistema industrial intermedio articulado por las ciudades del litoral mediterráneo, desde Gerona 
a Cartagena; en tercer lugar, la impronta del sistema urbano industrial asturiano, con ciudades 
medias claramente vinculadas a su perfil industrial (Avilés, Gijón, Oviedo…); y, finalmente, el 
grupo de ciudades productivas gallegas, entre las que también destacan los espacios urbanos de 
tamaño medio (Ferrol, Orense, Santiago…). Llama la atención poderosamente la falta de ciuda-
des medias significativas en este sentido en el territorio de Extremadura, Castilla La Mancha o 
Aragón, caso este último en el que el contraste del área urbana de Zaragoza con el resto de los 
núcleos de menor tamaño es determinante e, igualmente, es también significativo destacar cómo 
se desdibuja la importancia relativa de esta variable en las ciudades andaluzas. 

Este mismo diagnóstico obtenemos si observamos la representación de los datos relacionados 
con el porcentaje de población activa industrial (figura 5). La distribución espacial muestra un 
sistema industrial con alta incidencia de las ciudades medias y se perfilan los corredores territo-
riales y las agrupaciones de las ciudades indicadas. En este sentido aparecen tres áreas urbanas 
con un definido perfil productivo y claramente destacadas sobre el resto: Avilés (28,5%), Alcoy 
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(24,1%) y Burgos (22,8%). Se trata de tres núcleos de tamaño medio que vuelven a encabezar la 
lista de la importancia relativa del empleo industrial y, en este caso, resulta igualmente ilustrativo 
el hecho de que, si observamos el listado completo de ciudades españolas respecto a esta variable, 
en 17 de los 25 primeros casos, hablamos de ciudades medias. Queda claramente demostrado 
que el valor porcentual de la población activa industrial destaca en las ciudades medias respecto 
a otro tipo de núcleos, apreciándose así un claro indicador relativo del valor de la industria en 
esta escala de ciudad. 

Figura 4: Empleo industrial por cada 1000 habitantes en las áreas urbanas españolas.

Elaboración propia a partir de datos obtenidos del INE (Padrón Municipal 2017) y Tesorería General Seguridad Social (Afilicación 
por sectores de actividad. Año 2017).

Se trata de áreas urbanas como Castellón, Cádiz, Orense, Cartagena, Logroño, Irún, Ponferrada, 
Ferrol, Elche, Vitoria, Palencia, Gijón, Sagunto, Manresa o, las ya citadas, Burgos, Alcoy y Avilés, 
que encabezan el ranking con porcentajes de población industrial superiores en todos los casos 
al 15%. El peso relativo de la población industrial en las ciudades medias queda claramente defi-
nido: en España únicamente hay 6 áreas urbanas con más del 20% de población activa industrial 
(Avilés, Alcoy, Burgos, Manresa, Sagunto y Gijón) y todas ellas son ciudades intermedias; en el 
mismo sentido, de la lista de las 10 primeras ciudades según esta variable, 9 son áreas urbanas de 
tamaño medio. 

En consecuencia, es evidente que en todas estas ciudades las áreas fabriles, polígonos o parques 
empresariales y/o tecnológicos agrupan a un amplio conjunto de la población laboral y ello im-
plica, en correlación, que la actividad industrial ocupe igualmente un significativo espacio del 
área urbana. Se define, por lo tanto, un perfil urbano que se asocia a la industria. En las ciudades 
y capitales de provincia como las que hemos indicado en las páginas anteriores, en los núcleos 
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que reflejan los mapas y gráficos, a lo largo de la historia reciente se han ido urbanizando espacios 
productivos y ocupándose por empresas que, poco a poco, han consolidado paisajes industriales 
que hoy en día explican una parte relevante del territorio.

Figura 5: Las 25 principales áreas urbanas españolas según el porcentaje de población activa 
industrial. 17 ciudades medias.

Elaboración propia a partir de datos obtenidos del INE (Serie de Indicadores Urbanos. URBAN AUDIT. Año 2017).

2.2. Suelo industrial y espacios de actividad económica
Se trata de ciudades en las que las fábricas consumen actualmente una superficie extensa, con 
valores que rondan las 1.000 ha empresariales como valor medio en cada ciudad. De hecho, si 
observamos la relevancia del suelo industrial urbanizado en estos núcleos (figuras 6 y 7), pode-
mos completar la definición del perfil industrial de estas áreas urbanas y entender finalmente 
el significado espacial y socioeconómico de la actividad productiva. Entre las 25 ciudades más 
importantes en volumen absoluto de suelo industrial urbanizado «únicamente» hay 9 ciudades 
medias (Vitoria, Burgos, León, Tarragona, Huelva, Castellón, Cartagena, Gijón y Logroño) y sola-
mente dos de ellas (Burgos y Vitoria) superan las 2.000 ha netas de espacios industriales. Pero este 
diagnóstico se modifica muy claramente si atendemos al suelo industrial urbanizado en términos 
relativos (m2 de espacios industriales por habitante). En dicho sentido, entre las 25 principales 
ciudades del país, 23 son áreas urbanas intermedias (únicamente Valladolid y Zaragoza aparecen 
en este caso como ciudades de más de 300.000 habitantes).Tal y como indicábamos en los pá-
rrafos anteriores, la media de suelo industrial urbanizado por habitante en las 48 áreas urbanas 
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intermedias españolas supera ampliamente el valor de las grandes ciudades (65 frente a 45 m2/
habitante) y se define un peso significativo de la influencia de la actividad industrial a nivel de-
mográfico y espacial. Existe más de una decena de ciudades medias en las que este valor está muy 
por encima de la referencia general, con ratios que superan los 80 m2/hab (Logroño, Tarragona, 
Ponferrada, León, Guadalajara, Vitoria) y con áreas urbanas en las que incluso se aprecian valores 
que se disparan por encima de los 100 m2 de suelo industrial urbanizado por habitante (Lorca, 
Sagunto, Talavera, Mérida, Burgos y Palencia). 

Figura 6: Las 25 principales áreas urbanas españolas según la superficie total de suelo industrial 
urbanizado. 9 ciudades medias.

Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Instituto Geográfico Nacional (Mapa de ocupación de Suelo en España. Corine 
Land Cover. Año 2012).

A la luz de estos indicadores comienza a definirse el perfil de las ciudades medias industriales, 
como núcleos en los que se aprecia un amplio conjunto de suelo urbanizado industrial y una fuer-
te incidencia social y demográfica de esta actividad. Pero, más allá de esta distribución y del valor 
absoluto del impacto del suelo industrial y del empleo, en la línea de lo apuntado hasta aquí, es 
preciso situar este impacto en términos relativos para completar el diagnóstico definitivo del peso 
que la industria tiene en estas áreas urbanas. Para ello, es útil igualmente comparar el porcentaje 
de suelo industrial existente en cada ciudad con el total de la superficie urbanizada. Ya hemos 
indicado que, como valor de referencia, la industria en las ciudades medias supone algo más del 
25% del total ocupado por el conjunto urbano, pero lo que resulta realmente destacable es que 
existen 12 ciudades en las que este valor supera el 30%, es decir: los espacios industriales alcanzan 
una tercera parte del total urbanizado en estas áreas urbanas. 
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Figura 7: El suelo industrial urbanizado por habitante en las áreas urbanas españolas.

Elaboración propia a partir de datos obtenidos del IGN (Mapa ocupación suelo España. Corine Land Cover 2012); INE (Serie 
Urban Audit. 2017).

En este caso, destacan claramente Logroño y Lorca, con una ratio superior al 40%, así como algu-
nas otras capitales que se acercan a estos valores, con porcentajes que superan el 35% (Palencia, 
Burgos, Vitoria o Talavera). De nuevo vuelven a destacar las ciudades medias con perfil industrial 
respecto al resto de grandes áreas urbanas y entre las 25 principales ciudades del país en esta 
clasificación, 19 son ciudades de tamaño medio. Únicamente en 15 espacios urbanos españoles 
el suelo industrial ocupa más del 30% respecto del total urbanizado y en 12 de esos casos habla-
mos de ciudades medias. Vitoria, Burgos, Palencia, Gijón, Logroño o Castellón… son ciudades 
medias que aparecen claramente vinculadas a la industria según el análisis de cualquiera de estas 
variables, pero si observamos las tablas, mapas y gráficos estudiados, encontramos otras muchas 
ciudades medias con rasgos urbanos a priori distintos y no tan claramente identificados con la 
producción (Lugo, León, Zamora, Talavera, Orense, Cuenca, Ávila, Badajoz…).

Como puede apreciarse, se trata de ciudades de diferente tamaño, entidad y significado dentro 
del propio rango de ciudades intermedias. Y es que lo realmente interesante se encuentra en que 
surgen perfiles urbanos en los que, con independencia de la trayectoria e historia de la ciudad, 
las causas de su industrialización, la entidad demográfica del conjunto, el volumen del empleo, el 
número de empresas y/o su especialización sectorial, la industria se ha consolidado al fin como 
un valor significativo del paisaje urbano. Estas cifras así lo atestiguan, hasta el punto de que pode-
mos plantear tipologías de ciudades medias industriales en España. Se puede aludir a diferentes 
tipos de núcleos urbanos de entre 50 y 300.000 habitantes en los que la industria ha terminado 
por definirse como uno de los principales factores que explican el proceso de desarrollo urbano 
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contemporáneo y, más aún, la identidad urbana actual y una parte significativa de las funciones 
urbanas (Andrés López, 2019b). 

Figura 8: Las 25 principales áreas urbanas españolas según porcentaje del suelo industrial urbanizado 
respecto al total. 19 ciudades medias.

Elaboración propia a partir de datos obtenidos del IGN (Mapa ocupación suelo en España. Corine Land Cover. 2012) y del INE 
(Serie Indicadores Urbanos. Urban Audit. 2017).

3. Clasificación, modelos y tipologías de ciudades medias industriales en 
España
En efecto, en función de todas las cifras analizadas y desde la óptica espacial que hemos plantea-
do, resulta interesante profundizar en el análisis y desgranar con mayor detalle el verdadero sig-
nificado territorial del fenómeno en este tipo de áreas urbanas. Podemos establecer así modelos 
de ciudad industrial media tipo, clasificando estos núcleos en diferentes tipologías y precisando 
un poco más las distintas situaciones que se producen dentro de este perfil asociado a la industria 
urbana. Para ello, resulta necesario un análisis multivariante, más allá del estudio contextuali-
zado de las distintas variables que acabamos de analizar para situar el fenómeno. De los datos 
obtenidos de las diferentes fuentes que utilizamos en la investigación, hemos seleccionado las 
principales cifras absolutas y relativas referidas a dos variables básicas: suelo industrial urbaniza-
do y empleo industrial. A su vez, hemos cruzado estos dos indicadores principales con la cuantía 
demográfica de cada área urbana, lo que nos ha permitido fundamentalmente situar referencias 
relativas de la importancia industrial de cada núcleo en el contexto general de la red urbana. 
Hemos representado estos datos en tres gráficos de dispersión que se muestran a continuación e 
ilustran claramente la importancia relativa que los principales espacios de actividad económica, 
las áreas industriales, presentan en el conjunto de las ciudades medias españolas. 
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3.1. Modelos de dispersión sobre el significado de la actividad industrial en las ciudades 
españolas 
En primer lugar, la figura 9 muestra la interrelación entre las variables relativas referidas el empleo 
(% de población activa industrial y empleos industriales por cada 1.000 habitantes). El diagnósti-
co de la información que contiene la representación es coincidente con el análisis efectuado hasta 
aquí: las ciudades medias muestran un alto índice relativo de impacto del empleo industrial sobre 
las estructuras urbanas, con una intensidad más notable que las ciudades de mayor tamaño. Tal y 
como se ve en el gráfico, las cinco aglomeraciones metropolitanas presentan valores moderados y 
solamente en las áreas urbanas de Bilbao y Barcelona se aprecia una cierta especialización indus-
trial superior a la media nacional. Por el contrario, Madrid, Sevilla y Valencia quedan claramente 
por debajo de los valores habituales para las áreas urbanas. En las ciudades grandes se dibujan 
tres tendencias muy claras: de un lado, la de aquellas áreas urbanas en las que el empleo industrial 
no es significativo, en relación con perfiles urbanos asociados a otras funciones, básicamente re-
lacionadas con la capitalidad provincial o regional (Coruña, Oviedo, Santander, Murcia, Granada 
o Córdoba); de otro lado, las áreas que muestran una determinad especialización turística, que se 
presenta claramente en las ciudades con menor índice de actividad industrial (Marbella, Tenerife, 
Málaga, Alicante o Palma); y, finalmente, la aparición de algunas ciudades grandes en las que el 
empleo industrial sí arroja altos valores relativos e indica un perfil urbano asociado a las produc-
ciones (Valladolid, Zaragoza, Vigo o Pamplona).

Figura 9: Dispersión de las variables relativas relacionadas con el empleo (%Población Activa Industrial 
y Empleos Industriales/1.000 habitantes) en las áreas urbanas españolas.

Elaboración propia a partir de datos obtenidos del IGN (Mapa ocupación suelo en España. Corine Land Cover. 2012), INE 
(Padrón Municipal 2017 y Urban Audit. 2017) y Tesorería General Seguridad Social (Afiliación por sectores de actividad. 2017).
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Bajo estos mismos perfiles encontramos también similares categorías en las ciudades medias: 
algunas vinculadas a otras funciones principales y sin peso específico del empleo industrial (Sala-
manca, Zamora, Cuenca, Cáceres, Badajoz, Lugo, Ávila, Toledo…); otras, definidas por dinámicas 
turísticas y alejadas también de cualquier asociación con la producción (Benidorm, Torrevieja, 
Almería, Arrecife…); y, finalmente, un significativo conjunto de áreas urbanas de tamaño medio 
en las que el empleo industrial se define como elemento básico de su composición (Avilés, Palen-
cia, Burgos, Vitoria, Manresa, Logroño, Elche…). Este último grupo se presenta como un primer 
conjunto de áreas urbanas intermedias en las que el porcentaje de población activa industrial es 
muy alto (más del 15%) y el empleo industrial por cada 1.000 habitantes supera igualmente con 
amplitud la media (más de 50-60 empleos/1.000 personas).

Figura 10: Dispersión de las variables relativas relacionadas con el suelo industrial (%Suelo Industrial/
total urbanizado y Suelo Industrial/habitante (m2) en las áreas urbanas españolas.

Elaboración propia a partir de datos obtenidos del IGN (Mapa ocupación suelo en España. Corine Land Cover. 2012), INE 
(Padrón Municipal 2017 y Urban Audit. 2017) y Tesorería General Seguridad Social (Afiliación por sectores de actividad. 2017).

Un diagnóstico muy similar encontramos al analizar la interrelación entre las variables relativas 
al suelo industrial, que se muestran en la figura 10 (% de suelo industrial sobre el total urbanizado 
y metros cuadrados de suelo industrial por habitante). La dispersión de los valores de estas cifras 
muestra que en la parte baja de los ejes se colocan de nuevo ciudades con perfiles asociados a 
otras funciones administrativas, terciarias o turísticas. La mayor parte de áreas urbanas del país 
muestran valores muy por debajo de la media (cerca de 60 m2 de suelo industrial por habitante, 
lo que supone en torno al 24% del total urbanizado en cada área urbana). Y sobre ese conjunto, 
destaca claramente un grupo de ciudades medias con altos índices de impacto del suelo industrial 
sobre su estructura. Se trata de nuevo de las ciudades que hemos nombrado (Palencia, Burgos, 
Vitoria, Logroño, Tarragona, Avilés…) a las que se unen algunas otras ciudades medianas con 
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fuerte impacto espacial de los ámbitos industriales (Lorca, Sagunto, Talavera de la Reina, Caste-
llón, Huelva…). La representación muestra claramente la realidad indicada de las áreas de activi-
dad económica, en el sentido de que las superficies contabilizadas se refieren a ámbitos incluidos 
o catalogados como polígonos y áreas industriales, en los que, como ya se ha explicado, aparecen 
de forma creciente actividades terciarias y logísticas. De ahí que la variable superficie nos sirva 
para identificar y valorar el peso de estas piezas en las estructuras urbanas, pero sea necesaria su 
precisión y definición con otros datos relativos al empleo y la especialización industrial. 

Figura 11: Dispersión de las variables relativas relacionadas con el suelo industrial y el empleo 
industrial (% Población Activa Industrial y Suelo Industrial/ habitante (m2) en las áreas urbanas 

españolas.

Elaboración propia a partir de datos obtenidos del IGN (Mapa ocupación suelo en España. Corine Land Cover. 2012), INE 
(Padrón Municipal 2017 y Urban Audit. 2017) y Tesorería General Seguridad Social (Afiliación por sectores de actividad. 2017).

Con el fin de clarificar este aspecto, hemos elaborado un tercer diagrama de dispersión en el que 
se cruzan las dos variables (empleo y suelo industrial) y se depura así la especialización funcional 
en las producciones de los núcleos en los que la industria tiene efectivamente más impacto. La 
aparición de valores altos en superficies urbanizadas de actividad económica (áreas industriales) 
no indica una correlación unívoca con la existencia de elevados niveles de empleo industrial y 
de presencia real de actividades productivas. Hay algunas ciudades medias, tal y como muestra 
la citada figura 10, en las que se aprecia un alto valor muy por encima de la media en la variable 
de suelo industrial por habitante (más de 60 m2/hab en ciudades como Badajoz, Lugo, Zamora, 
Cuenca, Ávila, Huelva, León o Mérida…). Y, sin embargo, en estas ciudades el dato referido al 
porcentaje de población ocupada en industria es claramente inferior a la media y no alcanza los 
valores que definen la identificación funcional con un centro urbano productivo. Por ello, la re-
presentación cruzada de la dispersión que muestra la relación entre la población activa industrial 
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y el suelo urbanizado para actividades económicas es interesante, ya que precisa con mayor defi-
nición las ciudades que realmente se asocian a la industria. En este sentido, se aprecia claramente 
un grupo que presenta valores de población industrial alto, coincidentes con grandes superficies 
urbanizadas para estas actividades. 

Vuelven a destacar Palencia, Burgos, Avilés, Vitoria, Gijón, Logroño, Tarragona, Manresa, Carta-
gena…., un conjunto de áreas urbanas de tamaño medio que en virtud de todos los datos obser-
vados se acercan claramente al perfil de lo que podríamos definir como ciudad media industrial. 
Pero es evidente que esta definición no es posible bajo la única óptica de una variable y ni siquiera 
se obtiene, como vemos, cruzando en forma de dispersión las dos referencias estudiadas (empleo 
y suelo industrial). 

3.2. Caracterización y tipologías de ciudades medias industriales 
El ejercicio de definir y clasificar esta tipología de ciudad exige un análisis más complejo, mez-
clando diferentes criterios y aplicando relaciones de proporcionalidad en la intensidad del fe-
nómeno industrial en cada área urbana. Con este fin, se ha dado un paso más y se ha planteado 
una tipología de ciudades medias industriales a partir de la configuración de escalas o niveles 
de intensidad partiendo de diferentes criterios. En la tabla 1 y la figura 12 se ha sintetizado este 
modelo general en tres categorías diferentes.

Tabla 1: La industria en las ciudades medias españolas. Caracterización y tipologías.

TIPOLOGÍA CARACTERÍSTICAS CIUDADES MEDIAS INCLUIDAS

Ciudades medias con 
actividad productiva 

2 criterios:  
· Superficie industrial superior a 600 ha 
· Más de 2.000 empleos industriales

32 áreas urbanas:  
Vitoria, Burgos, Elche, Avilés, Castellón de la Plana, 
Tarragona, Gerona, Gijón, Logroño, Manresa, Palencia, 
Cartagena, Orense, Cádiz, Albacete, León, Ferrol, 
Huelva, Lérida, Toledo, Jerez de la Frontera, Salamanca, 
Algeciras, Guadalajara, Lugo, Ponferrada, Sagunto, Lorca, 
Badajoz, Talavera de la Reina, Almería y Cáceres. 

Ciudades medias con 
actividad productiva 
notable

3 criterios:  
· Superficie industrial superior a 700 ha 
· Más de 5.000 empleos industriales 
· % Pob. Activa industrial superior al 
10%

16 áreas urbanas:  
Vitoria, Burgos, Elche, Avilés, Castellón de la Plana, 
Tarragona, Gijón, Logroño, Manresa, Palencia, Cartagena, 
Cádiz, Albacete, Ferrol, Lérida y Jerez de la Frontera.

Ciudades medias con 
actividad productiva 
determinante 
(CIUDADES MEDIAS 
INDUSTRIALES)

4 criterios:  
· Superficie industrial superior a 900 ha 
· Más de 8.000 empleos industriales 
· % Pob. Activa industrial superior a la 
media (12%) 
· % Suelo industrial respecto al total 
urbanizado superior a la media (25%)

10 áreas urbanas:  
Vitoria, Burgos, Elche, Avilés, Castellón de la Plana, 
Tarragona, Gijón, Logroño, Palencia y Cartagena. 

Elaboración propia a partir de datos obtenidos del IGN (Mapa ocupación suelo en España. Corine Land Cover. 2012), INE 
(Padrón Municipal 2017 y Urban Audit 2017) y Tesorería General Seguridad Social (Afiliación por sectores de actividad. 2017).

En primer lugar, hay un conjunto de 16 ciudades medias españolas en las que no se aprecia una 
relación directa con la actividad industrial. Tal y como se ha ido observando en la presentación de 
las distintas variables de forma individualizada y en la interrelación que muestran los gráficos de 
dispersión surgen básicamente dos dinámicas en este sentido: la que presentan diversas capitales 
provinciales (fundamentalmente del interior peninsular) con un perfil identificado con las fun-
ciones administrativas y de servicios (Zamora, Ávila, Cuenca, Ciudad Real, Mérida, Jaén, Ponte-
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vedra…) y la que se aprecia en las ciudades de perfil turístico, fundamentalmente ubicadas en el 
litoral (Benidorm, Torrevieja o Gandía). En este primer filtro quedan también afectadas algunas 
ciudades como Reus, Irún o Alcoy, que pese a tener actividad industrial claramente identificable, 
no se incluyen en la selección efectuada pues la superficie industrial urbanizada es inferior a las 
600 ha. 

A partir de este primer indicador que sirve como punto de partida (un conjunto mínimo de 
superficie industrial), se ha identificado una primera categoría que hemos denominado como 
«ciudades medias con actividad productiva». Se trata de aquellas áreas urbanas intermedias en las 
que hay espacios industriales que ocupan más de 600 ha y en los que se suman, al menos, 2.000 
empleos productivos. Con estos 2 criterios se define una primera categoría en la que encajan 32 
de las 48 ciudades medias españolas, con lo que inicialmente se observa que la industria tiene un 
significado relevante en la mayor parte de núcleos de tamaño medio -hay presencia industrial 
significativa en dos terceras partes de las ciudades medias españolas, en el 67% de los casos-. 

Pero consideramos que estos dos criterios resultan insuficientes, puesto que se trata de un amplio 
grupo de ciudades con perfiles e identidades muy diferentes que, en realidad, en varios casos no 
se asocian directamente a la presencia predominante de la industria. Entre estas 32 ciudades en 
las que inicialmente se constata la presencia de la actividad fabril, hay varios casos en los que 
realmente la producción no resulta ser el elemento definitorio de la identidad urbana. Espacios 
urbanos como los de Cáceres, Badajoz, Lugo, Guadalajara o León hablan más de la presencia de 
áreas de actividad económica asociada a sus funciones de capital provincial y centro de servicios 
urbanos de rango medio que a una real definición de perfiles puramente industriales.

Figura 12: Tipologías de influencia relativa de la industria en las ciudades medias españolas.

Elaboración propia a partir de datos obtenidos del IGN (Mapa ocupación suelo en España. Corine Land Cover. 2012), INE 
(Padrón Municipal 2017 y Urban Audit 2017) y Tesorería General Seguridad Social (Afiliación por sectores de actividad. 2017).
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Por ello, hemos definido una segunda categoría, más limitante, con el uso de tres criterios, en 
lo que hemos denominado como «ciudades medias con actividad productiva notable». Se trata, 
en este caso, de áreas urbanas con mayor intensidad en los dos criterios anteriores (superficie 
industrial y empleo) a los que se suma una tercera variable (% de población activa industrial). En 
este caso aparecen 16 áreas urbanas del conjunto de ciudades medias que tienen más de 700 ha 
urbanizadas de suelo industrial, más de 5.000 empleos productivos y una población activa indus-
trial superior al 10%. En esta categoría quedan así englobadas, por orden del empleo industrial 
existente, las ciudades de Vitoria, Burgos, Elche, Avilés, Castellón de la Plana, Tarragona, Gijón, 
Logroño, Manresa, Palencia, Cartagena, Cádiz, Albacete, Ferrol, Lérida y Jerez de la Frontera. 
En todas ellas, la industria se ha consolidado como una actividad fundamental con carácter de-
terminante y se puede considerar que influye notablemente en la identidad urbana y el perfil de 
cada una de estas ciudades. Pese a todo, se continúa apreciando la existencia de ciudades en las 
que otras funciones vinculadas a la Administración, al comercio y otros servicios, a otras produc-
ciones agrarias o a otras actividades urbanas no terminan de encajar en la definición totalmente 
determinante de la industria como actividad prioritaria y definitoria de estos espacios urbanos 
(Albacete, Jerez de la Frontera, Ferrol, Lérida…). 

De modo que, finalmente, la determinación de la categoría de las ciudades medias industriales en 
España requiere el uso de 4 criterios combinados, que reflejan un diagnóstico más claro del per-
fil que realmente tienen estos espacios. En este caso nos referimos a ciudades en las que existen 
más de 900 ha urbanizadas de espacio industrial, se agrupan más de 8.000 empleos productivos, 
aparece un volumen de población activa industrial superior a la media (12%) y, además, el suelo 
industrial urbanizado supone más del 25% de los espacios urbanizados totales del área urbana. 
En esta tipología, que concreta, a nuestro modo de ver, una definición más precisa de la ciudad 
media industrial en España, se incluyen únicamente 10 áreas urbanas intermedias: Vitoria, Bur-
gos, Elche, Avilés, Castellón de la Plana, Tarragona, Gijón, Logroño, Palencia y Cartagena. 

Pero sobre este perfil más o menos definido, el análisis multivariante nos permite aún una po-
sibilidad más, en el sentido de no solamente aproximarse a los rangos de dispersión sobre el 
fenómeno o incluso definir tipologías, sino también en cuanto a la posibilidad de clasificar la 
intensidad de la actividad industrial en el perfil relativo de cada área urbana. Para ello, hemos 
ordenado las ciudades españolas en virtud de la relevancia que tiene la industria en estos espacios 
urbanos, pero considerando no una sola variable, sino interrelacionando cuatro datos relativos a 
este aspecto. Y es que, una vez examinados los datos de cada variable, se plantea la oportunidad 
de resumir de forma interrelacionada el conjunto de cifras que califican a las ciudades medias 
típicamente industriales. Aunque, como acabamos de ver, las variables observadas son bastante 
significativas tomadas de forma individual, surge la necesidad de resumir el efecto conjunto de 
todas ellas en una sola, que permita realizar un ranking ordenado en virtud de la intensidad de la 
influencia de la industria en cada espacio urbano. 

3.3. El índice relativo Industria-Ciudad (IRIC) 
Desde esta perspectiva, mediante una aplicación práctica sencilla del teorema o desigualdad de 
Chebyshev, hemos desplegado una distancia proporcional a la desviación estándar de cada va-
riable sobre su valor medio, obteniendo un intervalo tetra-dimensional de alta aglomeración de 
puntos (las áreas urbanas). De este modo se posiciona cada ciudad en función de cuatro variables 
(dos sobre empleo industrial y dos sobre suelo industrial urbanizado): porcentaje de población 
activa industrial, empleo industrial por cada 1.000 habitantes, suelo industrial urbanizado por 
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habitante y suelo industrial respecto al total urbanizado. Se obtiene así un índice relativo que 
resume el efecto conjunto de las cuatro variables en la caracterización de las ciudades industria-
les. Aunque por su diseño se trata de una variable artificial y adimensional (no representa una 
característica real sino la conjunción de cuatro variables), consideramos su utilidad no tanto en el 
rango de valores que proporcione, sino en la posibilidad de ordenar a las ciudades según su valor, 
de forma que aquellas más típicamente industriales obtengan un mejor índice, a diferencia de las 
menos industriales, que aparecerán al pie de la clasificación y con valores más bajos. 

Hemos denominado a esta ratio relativa como Índice Relativo Industria-Ciudad (IRIC) y lo he-
mos obtenido no únicamente para las ciudades medias, sino para todas las áreas urbanas espa-
ñolas, lo que nos permite establecer el citado ranking que clasifica los espacios urbanos según la 
intensidad de las cuatro variables citadas respecto a la influencia de la industria en cada ámbito. 
El hecho de disponer de una variable con un alto ranking no es lo que define a la ciudad como 
industrial, sino la obtención de una posición elevada en el conjunto de todas las variables, obte-
niendo así un perfil «fuerte» de ciudad industrial únicamente en el caso en el que destaca en la 
interrelación de las cuatro variables. Por el contrario, un ranking bajo en alguna o varias de ellas 
relega a esa área urbana en la clasificación, aunque presente valores especialmente altos en alguno 
de los demás indicadores. Los resultados son bien ilustrativos del significado relativo que tiene la 
actividad productiva en las áreas urbanas intermedias, tal y como puede verse en la tabla 2 y en la 
figura 13 en los que se representa dicho índice 5.

Lo cierto es que este cálculo de intensidad, que persigue clasificar las ciudades medias industria-
les y darles una posición en la red urbana, viene a refutar el modelo de tipologías que acabamos 
de ver, pues las ciudades medias que hemos definido como industriales encabezan el ranking. 
De acuerdo con la mezcla de las cuatro variables en el índice compuesto, la ciudad con mayor 
impacto relativo de la industria en el país sería Palencia, seguida muy de cerca por Burgos, Avilés, 
Vitoria y Logroño. En realidad, este índice corrobora la conclusión obtenida en el sentido de que 
el tamaño de la ciudad no define su especialización industrial, ya que las posiciones más altas 
del ranking son ocupadas por las áreas urbanas intermedias. De hecho, en el extremo opuesto, 
las cinco grandes aglomeraciones presentan un IRIC muy bajo (con la excepción de Bilbao, más 
asociada a la industria). En las ciudades grandes, el IRIC es igualmente moderado o bajo y única-
mente destacan Pamplona, Zaragoza y Valladolid con un índice más alto de 40. En relación con 
esta estructura, de las 30 primeras ciudades ordenadas según este valor (intensidad de la industria 
en la ciudad), 24 son ciudades de tamaño medio. Por el contrario, de las 25 áreas urbanas con 
menor IRIC del país, prácticamente la mitad son ciudades grandes o aglomeraciones urbanas.

5. Tras destacar el uso de rangos y observar la falta de definición de las categorías de clasificación o dispersión aplicadas ante-
riormente, se hacía necesario desarrollar un índice que interrelacionase diversas variables. Para ello, descartando cifras absolutas 
que distorsionan la posibilidad comparativa en diferentes escalas, se decidió aplicar el uso estadístico del conocido teorema o 
desigualdad de Chebyshev. La aplicación de este índice ha requerido el uso de aplicaciones estadísticas y la colaboración de inves-
tigadores especialistas en la materia. Se agradece muy sinceramente en este sentido la asistencia técnica, los consejos y la asesoría 
estadística prestada por Francisco Javier González Moya, profesor del área de conocimiento de Lenguajes y Sistemas Informáticos 
de la Universidad de Burgos. 
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Tabla 2: Clasificación de las ciudades españolas según el índice de Chebyshev. Ranking para k= 5 
(96%). Cálculo del Índice Relativo Industria-Ciudad (IRIC) en las diferentes áreas urbanas.

Elaboración propia a partir de datos obtenidos del IGN (Mapa de ocupación de Suelo en España. Corine Land Cover. 2012), INE 
(Padrón Municipal 2017 y Urban Audit 2017) y Tesorería General Seguridad Social (Afiliación por sectores de actividad. 2017). 

Variables utilizadas: % de población activa industrial, empleo industrial por cada 1.000 habitantes, suelo industrial urbanizado por 
habitante y suelo industrial respecto al total urbanizado.
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Figura 13: Las áreas urbanas españolas según el valor del Índice Relativo Industria-Ciudad (IRIC).

Elaboración propia a partir de datos obtenidos del IGN (Mapa ocupación suelo en España. Corine Land Cover. 2012), INE 
(Padrón Municipal 2017 y Urban Audit 2017) y Tesorería General Seguridad Social (Afiliación por sectores de actividad. 2017). 

Y, en relación con este diagnóstico, lo más ilustrativo es observar el mapa, ya que el IRIC no sola-
mente determina las diferencias entre áreas urbanas de mayor o menor tamaño, sino que dibuja 
el impacto industrial que claramente tienen las áreas industriales más importantes del país. En 
todos estos espacios, en todas estas ciudades, en los ámbitos urbanos intermedios en los que la 
industria tiene mayor presencia relativa, se aprecia con mayor intensidad y claridad el efecto que 
la actividad productiva tiene en las estructuras urbanas y este ranking multivariante es útil para 
determinar el significado que tiene este fenómeno en el conjunto español. 

4. Conclusión. Las ciudades medias industriales y su significado en el 
territorio
En realidad, tal y como la hemos definido, la ciudad media industrial tiene una relevancia de-
terminante en la configuración del esquema actual del sistema urbano español. En primer lugar, 
se ha detectado que la industria tiene una presencia significativa en la mayor parte de ciudades 
medias integradas en la red urbana española, ya que en 32 de las 48 áreas urbanas intermedias 
analizadas hay más de 2.000 empleos productivos y más de 600 ha de suelo urbanizado ocupa-
do por la actividad industrial. Esto significa que en dos terceras partes de las ciudades medias 
españolas la industria tiene una impronta espacial y socioeconómica que debe considerarse al 
estudiar su perfil urbano. 

Esta primera cifra revela la presencia de actividad económica productiva en este rango del sistema 
de ciudades, pero se ha concretado además claramente que la industria tiene mayor intensidad en 
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algunos de estos núcleos, hasta poder definir que se trata realmente de ciudades medias indus-
triales. En la clasificación propuesta se han establecido los criterios para concretar el perfil más 
ajustado de la ciudad media industrial. Tal y como hemos visto, se trata de diez ciudades (Vitoria, 
Burgos, Elche, Avilés, Castellón de la Plana, Tarragona, Gijón, Logroño, Palencia y Cartagena) en 
las que existen actualmente más de 900 ha de espacio industrial urbanizado, se agrupan más de 
8.000 empleos industriales en cada núcleo, el porcentaje de población activa industrial es muy 
superior a la media (12%) y el peso relativo del espacio industrial urbanizado es muy alto (más 
del 25%, sobre el total del conjunto urbano). 

Con estas referencias, podemos decir que la ciudad media industrial tipo se resumiría en un área 
urbana que ronda los 200.000 habitantes, con un área de influencia significativa hacia el entorno, 
en la que la actividad industrial está tomando cada vez más significado; se trataría de un área 
urbana con un volumen relevante de empleo industrial (entre 10.000 y 25.000 trabajadores), con 
un valor relativo de población activa industrial muy alto y claramente por encima de la media 
nacional y de las grandes ciudades (entre el 15 y el 30% del total) y en la que el suelo ocupado 
por instalaciones productivas (entre 1.000 ha y 2.700 ha) alcanza valores que superan un tercio 
del total urbanizado e incluso superan este porcentaje -la industria ocupa entre el 25 y el 45% del 
suelo urbano actual-.

En relación con esta conceptualización de la ciudad media industrial, los indicadores y las cifras 
muestran claramente el papel y la posición que ocupan estas ciudades en las diferentes variables 
analizadas y relacionadas con la industria española, por lo que podemos concluir la especiali-
zación funcional que presentan estos conjuntos urbanos respecto a su capacidad productiva y 
deducir, al hilo de estos argumentos, algunas conclusiones relevantes: 

• El tamaño de las ciudades no define su especialización industrial, ya que las posiciones más 
altas del ranking relativo sobre la intensidad industria-ciudad (IRIC) son ocupadas por las 
áreas urbanas intermedias. 

• La aparición de valores altos en superficies urbanizadas de actividad económica (áreas in-
dustriales) no indica una correlación unívoca con la existencia de elevados niveles de empleo 
industrial y de presencia real de actividades productivas. Existen ciudades medias con grandes 
espacios urbanizados dedicados a usos no residenciales que no pueden calificarse como ciu-
dades medias industriales. 

• La ratio de suelo industrial por habitante en las ciudades medias supera ampliamente al del 
resto de grandes ciudades y aglomeraciones -65 m2/hab frente a 45 m2/hab-. 

• En el conjunto de las 20 principales ciudades españolas en empleo industrial absoluto encon-
tramos 7 ciudades medias (Vitoria, Burgos, Elche, Avilés, Castellón, Tarragona y Gerona).

• En más de la mitad de las 48 áreas urbanas de tamaño medio se superan los 5.000 empleos 
industriales y en aproximadamente la misma ratio (22 de 48 ciudades) el porcentaje de pobla-
ción industrial es superior a la media nacional. 

• Hay diez ciudades medias españolas que suman más de 10.000 empleos industriales en cada 
área urbana, lo que las sitúa como algunos de los principales centros productivos del país 
(Vitoria, Burgos, Elche, Avilés, Castellón de la Plana, Tarragona, Gijón, Logroño, Manresa y 
Palencia). 

• En España únicamente encontramos 6 áreas urbanas con más del 20% de población activa 
industrial (Avilés, Alcoy, Burgos, Manresa, Sagunto y Gijón) y todas ellas son ciudades inter-
medias. Analizando esta variable, en 17 de los 25 primeros casos, hablamos de ciudades de 
tamaño medio. 
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• En España solamente hay 10 ciudades que superan los 60 empleos industriales por cada 1.000 
habitantes y 7 de ellas (Avilés, Palencia, Burgos, Vitoria, Manresa, Alcoy y Gerona) son ciuda-
des medias. De estas 7 áreas urbanas, en 6, se superan los 100 m2/persona de espacio industrial 
urbanizado. De las 25 principales ciudades del país en la clasificación de esta variable, 23 son 
áreas urbanas intermedias. 

• Únicamente en 15 espacios urbanos españoles el suelo industrial ocupa más del 30% respecto 
del total urbanizado y en 12 de esos casos hablamos de ciudades medias. 

• Ciudades medias como Vitoria o Burgos se encuentran siempre entre los principales centros 
productivos españoles en términos, ya no solo relativos, sino también en cifras y valores abso-
lutos relacionados con las empresas, el empleo o la superficie industrial. 

Pero es que, más allá de estos indicadores, que son ilustrativos de la existencia de esta categoría 
urbana especializada en la actividad productiva, la reflexión geográfica desgrana la relevancia 
que en el territorio tienen este tipo de núcleos, dibujándose en los mapas el significado de estos 
ámbitos productivos. Vitoria, Burgos, Logroño y Palencia dejan plena constancia del significado 
del corredor industrial Francia-Portugal; Cartagena, Castellón, Elche o Tarragona, identifican en 
el mismo sentido el eje productivo mediterráneo que se extiende desde Gerona hasta Algeciras; y 
Avilés y Gijón muestran el vigor del núcleo fabril cantábrico centrado en las ciudades asturianas. 
Destaca igualmente la cabecera del referido eje atlántico en torno al País Vasco (Bilbao, Vitoria, 
San Sebastián, Pamplona, Logroño) y la importancia industrial de Zaragoza como capital del va-
lle del Ebro. Pese a todo, obviamente los grandes nichos empresariales y de mercado de la indus-
tria española siguen ubicándose en las aglomeraciones urbanas, pero la cuestión relevante reside 
en que el perfil industrial que muestran estas ciudades medias está sirviendo como verdadero 
factor de consolidación de la población en muchos de estos territorios.

Los procesos de formación urbana de muchas de estas ciudades están asociados a la presencia de 
la industria, de modo que buena parte de estas ciudades industriales tendrían otro perfil funcio-
nal de no haber sido por la implantación y la actividad de las fábricas. Las diez ciudades medias 
categorizadas como industriales actualmente podrían ser centros provinciales de entre 50.000 y 
100.000 habitantes de no ser por la presencia de los polígonos industriales y el impacto que su 
actividad ha generado en la economía y en la sociedad urbana de estos municipios. Es más, gran 
parte del desarrollo reciente de las últimas dos décadas del urbanismo más expansivo se ha rela-
cionado también con el vigor económico de estas capitales debido a su posición industrial. 

A la luz de esta reflexión y de todos los datos y cifras que hemos analizado es por lo tanto evidente 
que en estas áreas urbanas la industria tiene un significado espacial intenso y presenta un valor 
social y económico determinante. No parece cuestionable que se les pueda poner el adjetivo de 
«industrial» a ciudades como Vitoria, Burgos, Avilés, Tarragona, Alcoy, Gijón o Elche. Se trata de 
ciudades medias industriales que en su perfil como núcleos urbanos presentan un rasgo caracte-
rístico en el alto significado de las actividades productivas. 
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Resumen
El estudio de la movilidad geográfica no es algo nuevo, más bien el interés se acrecienta en tiem-
pos de crisis económica. Esto es debido a que la movilidad geográfica suele adquirir una impor-
tancia central en la búsqueda de empleo cuando las opciones son limitadas, convirtiéndose, para 
muchos migrantes, en una estrategia de supervivencia. En el presente artículo se repasarán los 
principios que giran en torno al concepto de movilidad geográfica, un campo de investigación en 
auge, producto de las innumerables salidas de trabajadores migrantes a causa de la crisis econó-
mica acontecida en España en 2008. Para ello, se tendrán en cuenta los distintos tipos de movili-
dad (retorno, circularidad y reemigración) y las teorías que giran en torno a ella. Posteriormente, 
se analizará, a partir de los estudios más recientes, la movilidad geográfica internacional como 
estrategia de supervivencia, haciendo un repaso por el papel de las redes sociales, familiares y la 
perspectiva transnacional como escenario de análisis. Por último, indagaremos sobre la idonei-
dad de la etnografía multisituada como modelo teórico-metodológico en el estudio de la misma.

Palabras Clave: movilidad geográfica; transnacionalismo; crisis económica; estrategias; retorno; 
reemigración y movilidad circular

Abstract

Bibliographic Review and Theoretical Considerations about the Study  
of Geographical Mobility in times of Economic Crisis
The study of geographical mobility is not a new phenomenon, on the contrary, the global interest 
on the matter increases even more in times of economic crisis. The reason is that, when options 
are limited, geographical mobility becomes relevant in the search of employment —for many 
migrants, geographical mobility becomes a survival strategy. In this paper, we will go through the 
different principles around the geographical mobility concept, a research field that is at its peak, 
as a result of the several numbers of migrant workers that leave pushed by the Spanish economic 
crisis in 2008. To do so, we will take into account the different kinds of mobility (return, circular 
and onward migration) and the theories based on this concept. Later, taking as a starting point 
the most recent researches, we will analyze international mobility as a survival strategy by re-
viewing the role of social media and family, having as background the transnational perspective. 
Lastly, we will look into how ideally multi-sited ethnography as a theoretical and methodological 
model works in the study of this kind of ethnography.

Key words: geographical mobility; transnationalism; economical crisis; strategies; return migra-
tion; onward migration; and circular migration
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1. Introducción
El estudio de la movilidad geográfica no es algo nuevo, más bien el interés se acrecienta en tiem-
pos de crisis económica. Esto es debido a que un cambio geográfico suele adquirir una impor-
tancia central en la búsqueda de empleo cuando las opciones son limitadas. En los últimos años, 
este fenómeno se ha convertido en una estrategia y alternativa para muchos migrantes (Martínez-
Virto, 2014).

Al hacer una revisión bibliográfica sobre el tema, encontramos que se han desarrollado una di-
versidad de teorías que dan cuenta del origen de las migraciones; sin embargo, la dificultad de 
encontrar una sola, holística, radica en la complejidad y heterogeneidad de los movimientos mi-
gratorios per se. El surgimiento de las teorías sobre las redes y la asimilación segmentada de Por-
tes y las diferentes perspectivas sobre el transnacionalismo en los años noventa (Portes y Böröcz, 
1992; Glick Schiller et al., 1992) han permitido destacar cómo los inmigrantes y sus familias son 
capaces de desplegar un amplio abanico de estrategias a fin de mejorar sus condiciones de vida.

En este sentido, la producción científica sobre movilidad geográfica internacional y sus diversas 
variantes (retorno, reemigración y movilidad circular), ha puesto de manifiesto, por un lado, que 
los contextos de origen y destino, más allá de las fronteras geográficas, políticas y culturales, están 
conectados mediante relaciones simultáneas y ramificadas que construyen y mantienen los mi-
grantes (Glick Schiller et al., 1992, Vertovec, 2004) y, por otro, la necesidad de abordar el estudio 
de la movilidad geográfica y social en un contexto de recesión económica, así como analizar la 
capacidad de adaptación e integración de los migrantes y sus familias.

En cualquier caso, la existencia de espacios, recursos e individuos interrelacionados nos lleva a 
considerar una metodología capaz de analizar de forma vinculada y holística las heterogéneas 
realidades que estudiamos. La etnografía multisituada se presenta en los estudios sobre movili-
dad geográfica como un posible acierto, pero también plantea algunas carencias y limitaciones.

En este artículo repasaremos los principios y nociones que giran en torno al concepto de mo-
vilidad geográfica, un campo de investigación en auge, producto de las innumerables salidas de 
trabajadores migrantes a causa de la crisis económica. Incorporaremos las investigaciones rea-
lizadas a este ámbito y pondremos énfasis en repasar los distintos tipos de movilidad (retorno, 
circularidad y reemigración) experimentada por los migrantes y sus familias. Por otro lado, pro-
fundizaremos en los estudios recientes que hablan de la movilidad geográfica internacional como 
estrategia de supervivencia en tiempos de crisis, a la luz de la perspectiva transnacional como 
escenario de análisis.

Por último, reflexionaremos, a partir de la literatura existente, si la utilización de la etnografía 
multisituada es el modelo teórico-metodológico más idóneo en el estudio de la misma.

2. Movilidad geográfica: Teorías, conceptos y tipos
El término movilidad ha conocido diferentes conceptualizaciones y distintos campos de aplica-
ción (Dureau y Hily, 2009; Imbert, 2014). Es un concepto que ha servido para describir a todo 
desplazamiento humano, independientemente de la duración, la composición o los motivos sub-
yacentes (Meyer y Witkapm, 2008). Abarca desde los traslados vacacionales y las visitas de corta 
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duración, relacionadas con acontecimientos familiares, a las migraciones en busca de oportuni-
dades que permitan mejorar las condiciones de vida.

Los primeros estudios sobre movilidad se centraron principalmente en conocer la movilidad 
urbana, los desplazamientos cotidianos y los sistemas de transporte, así como la movilidad resi-
dencial centrada en los procesos de periurbanización, destacan los trabajos de Lefebvre (1968); 
Castells (1974); Topalov (1979); Kaufmann, (2002); Le Breton, (2002); Allemand et al. (2004); 
Urry, (2005).

Por otro lado, la circulación de trabajadores extranjeros, fue objeto de debate en los años setenta 
y ochenta con las investigaciones de Zelinsky (1971) y Chapman y Prothero (1983), el primero 
formula el conocido «modelo de la transición de movilidad» y distingue cinco estadios o etapas 
evolutivas, a partir de las condiciones de desarrollo económico y demográfico, el segundo, contri-
buye a establecer las bases de la distinción entre migración y circularidad. Según el autor, la mi-
gración es entendida como un desplazamiento territorial o cambio de residencia permanente; la 
circulación como una forma de intercambio de individuos y grupos entre lugares, cuyo elemento 
distintivo es el hecho de que el desplazamiento concluye en el lugar en donde se inicia. 

Tanto el estudio de la movilidad circular (Skeldon, 2009), como el auge de la perspectiva trans-
nacional (Portes et al., 1999; Tarrius, 2010) en los estudios sobre migraciones han cobrado un 
importante crecimiento en las últimas décadas. 

La movilidad puede realizarse en una diversidad de escalas, territoriales y sociopolíticas, como la 
movilidad interna a un país y la movilidad internacional (Viruela y Torres, 2015).

Si hacemos referencia a los estudios sobre la movilidad interna 3 veremos que ésta puede ser de 
tipo residencial e implica el cambio de domicilio, o de «circulación» experimentada por muchos 
trabajadores inmigrantes a nivel interprovincial y responde al sentido clásico de Zelinsky (1971): 
gran variedad de desplazamientos, normalmente de corta duración, repetidos o cíclicos, y que 
tienen en común la ausencia de cambio de domicilio permanente o principal.

La literatura existente sobre movilidad internacional 4, nos permite desvelar, sin embargo, la exis-
tencia de tres tipos: El retorno sensu stricto; la migración circular y la reemigración a un país 
tercero. La distinción entre un tipo de movilidad u otra es cada vez más borrosa ya que los des-
plazamientos entre los migrantes son múltiples, complejos y fragmentados (King, Skeldon y Vu-
llnetari, 2008; King y Skeldon, 2010; Ciobanu, 2015). El migrante opta por una u otra movilidad 
en función de la situación del grupo familiar, de los recursos (relacionales y socioeconómicos) y 
de los objetivos. 

En la actualidad, los estudios sobre la movilidad geográfica han cobrado un gran interés por parte 
de diversos investigadores. Frente a la época de bonanza, en la que el centro de atención eran las 
«llegadas» de inmigrantes, la crisis económica en España se ha convertido en la gran protagonista 
de la producción científica sobre las migraciones (López-Sala y Oso, 2015), por esta razón nos 
detendremos más en ella. 

3. Para más información ver en: PNUD, 2009; King, Skeldon y Vullnetari, 2008. 
4. Para más información ver en: Diminescu, 2003; Sandu et al., 2004; Marcu, 2013.
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2.1. Migración de retorno
Podríamos empezar diciendo que en «apariencia», el concepto de retorno está claro y no necesita 
mayor explicación, sin embargo, existen una variedad de definiciones que cada autor adapta a su 
campo de estudio (Velikonja, 1981; Pascual de Sans, 1983; King, 1986; Recaño, 1995 y 2010; Bus-
tamante, 1996; Co, et al., 2000; Siegel y Swanson, 2004; Cassarino, 2007 o Dumont y Spielvogel, 
2008). Es por esta razón que, si analizamos con detenimiento las contribuciones teóricas, vere-
mos la inexistencia de una teoría general del retorno ya que este desplazamiento se considera per 
se como un caso especial o un subproceso migratorio. Como bien dijimos, debido a la variedad de 
postulados planteados por disciplinas como la economía, la sociología y la demografía, podemos 
explicar por qué y cómo se produce este fenómeno.

Desde el enfoque económico se pueden detectar, incluso, varias perspectivas: la neoclásica, sostie-
ne que el retorno es un desplazamiento definitivo y, que se da generalmente en el caso de que no 
se produzca una mejora de los ingresos económicos en el país de destino (Saenz y Davila, 1992) 
o que el migrante sea incapaz de maximizar las ganancias (Constant y Massey, 2002). En este 
sentido, hay autores que dicen que los migrantes de retorno se consideran «fracasados» (Hert-
zog y Schottman, 1982). Por su parte, la perspectiva teórica del capital humano considera que el 
retorno funciona como un proceso de selectividad negativa ante la incapacidad del migrante de 
prosperar en el país de destino y superar los obstáculos de la migración (Borjas y Bratsberg, 1996; 
Lee, 1974; Vanderkamp, 1971; Long y Hansens, 1975; Bailey, 1993). Para Stark (1991), Dustmann 
(1996) y Yoram (2007), la migración de retorno puede llegar a convertirse en una estrategia para 
maximizar los ingresos en el país de origen y aprovechar el capital humano adquirido en el país 
de destino. Por tanto, la acumulación de capital humano puede aumentar la probabilidad de re-
tornar (Berumen y Arrollo, 2002; Papail y Arrollo, 2004). Por otro lado, la teoría de la meta de 
ingresos sostiene que el retorno representa un éxito del proyecto migratorio individual. Aquellos 
migrantes que regresan son los que han conseguido los objetivos económicos que se habían mar-
cado (Stark, 1991). En cambio, según Zeelenberg, et al. (2000) y la teoría de la desilusión, cuando 
el migrante no puede encontrar un empleo o gana un salario muy bajo en el país de destino, se 
convierte en objeto clave de retorno. Asimismo, existen investigaciones empíricas realizadas en 
Estados Unidos que defienden conclusiones mixtas sobre este perfil de migrante (King, 1986). Por 
último, cabe destacar la perspectiva teórica de la nueva economía de la migración laboral (Stark, 
1991; Stark y Bloom, 1985; Taylor, 1986). Para estos autores, la decisión de retornar se toma no 
solo en el ámbito individual, al igual que la decisión de emigrar, sino dentro de un ámbito más 
amplio como el hogar o la familia. Los migrantes de retorno buscan emigrar temporalmente para 
trabajar por un período limitado, con el objetivo de acumular ahorros en previsión del regreso a 
su país de origen. En definitiva, el retorno es visto como una parte esencial del proyecto migrato-
rio y una estrategia calculada (Piore, 1979).

Desde el enfoque sociológico existen también diversas teorías para analizar la migración de re-
torno. Por un lado, la perspectiva histórica-estructuralista sostiene que el éxito o fracaso del re-
greso depende tanto de la fortaleza económica y la cohesión política del país de origen como de 
las expectativas del migrante que está retornando (King, 1986; Cassarino, 2004). Autores como 
Papademetriou (1985) indican que los migrantes retornados contribuyen poco al desarrollo de 
sus países de origen debido a la carencia de habilidades, capital financiero conocimiento de los 
valores y tradiciones de la comunidad para poder innovar.

Por otro lado, se ha desarrollado, también desde la sociología, la perspectiva transnacionalista, y 
para entenderla hay que tener en cuenta los avances tecnológicos, las mejoras en los transportes 
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y comunicaciones acontecidas en las últimas décadas (contacto telefónico frecuente, viajes a bajo 
coste, correo electrónico, redes sociales virtuales, envío de remesas o inversiones telemáticas) ya 
que éstas permiten a los migrantes mantener múltiples lazos e interacciones con el país de origen 
y de destino. La identidad transnacional se ve favorecida por el retorno, los migrantes crean un 
estilo de vida que implica el estar con «un pie aquí y con otro allí» (Georger, 1990). 

Las investigadoras Basch, et al. (1994) y Besson, (2002) sostenían que a partir del establecimiento 
de los vínculos entre origen y destino se generaban una especie de «espacios sociales disconti-
nuos» que invitaban a reformular las nociones de sociedad. Por su parte, autores como De Haas 
(2005) y Guarnizo (2003), llegaron incluso a identificar una doble lealtad en aquellos migrantes 
de retorno puesto que viajaban con mucha más frecuencia para relacionarse, trabajar o realizar 
negocios, estos hechos ocurrían en lo que posteriormente conocimos como «campos sociales», 
caracterizados por la interconexión de lugares distantes, en otras palabras, un sistema circular 
de vínculos sociales, actividades económicas, redes de comunicación, información y afiliación 
(Cassarino, 2004, 2008).

La última perspectiva teórica, desde el enfoque sociológico, es la de las redes sociales. Massey, et 
al (1993), las define como un conjunto de lazos interpersonales que conectan migrantes, exmi-
grantes y no migrantes residentes en el país de origen, de tránsito y de destino, a través de lazos 
de parentesco, amistad y un origen común. Esta teoría reconoce la existencia de una serie de 
vínculos formales e informales del migrante de retorno en los países de origen, tránsito y destino, 
los cuales afectan de forma positiva o negativa al retornar y sirven de apoyo para readaptarse a la 
comunidad una vez que el migrante ha retornado (Constans y Massey, 2002). Las redes también 
se componen de una variedad de estructuras sociales amplias (Lommitz, 1978) que incrementan 
la disponibilidad de información y recursos, pudiendo facilitar u obstaculizar el retorno.

Desde el enfoque demográfico también podemos encontrar dos perspectivas teóricas aplicables al 
estudio del retorno, por un lado, la teoría del curso de la vida y, por otro, la teoría de la circula-
ridad migratoria y la migración dinámica. La primera describe el retorno como una especie de 
intersección entre la vida individual, la vida familiar y el momento histórico (Brettel, 2002; Yeoh, 
et al., 2002; Waters, 2001; Parr, et al., 2000; Creese, et al., 1999; Hondagneu-Sotelo y Ávila, 1997; 
Fischer y Malmberg, 2001; Ley y Kobayashi, 2005). Es posible identificar también un modelo 
de migración representado por cuatro curvas que representan diferentes trayectorias del ciclo 
de vida del migrante (Rogers y Castro, 1981). A estas etapas se las denomina como prefuerza de 
trabajo, fuerza de trabajo, fuerza de trabajo en el retiro y componente constante. En las tres pri-
meras fases es donde se puede producir el retorno. La segunda teoría sostiene que el retorno, lejos 
de ser el cierre del ciclo migratorio (ciclo que comienza en el país de origen, tránsito, destino y 
retorno), es una etapa más del proceso migratorio continuo entre dos países (Ammassari y Black, 
2001). Por lo tanto, el retorno puede ser el antecedente de nuevos episodios de reemigración se-
guidos de retornos temporales al país de origen. Este patrón de movilidad, llamado circularidad 
migratoria, se refiere a movimientos de corto plazo, repetitivos o cíclicos, con un factor común 
que es la intención declarada del migrante de que su estancia en la sociedad receptora no sea per-
manente (Zelinsky, 1971; Bustamante, 1996). Autores como Werkman (1986) sostienen que las 
expectativas del migrante juegan un papel fundamental en la readaptación al país de origen, el no 
alcanzar los objetivos planteados puede provocar en el migrante un sentimiento conocido como 
«privación relativa», lo que conduciría al migrante a realizar una nueva migración (Haour-Knipe 
y Davies, 2008). 
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Los últimos estudios sobre la migración de retorno vienen reactivados por el contexto de crisis 
económica que ha sufrido nuestro país en los últimos años. Se puede ver un creciente interés por 
el estudio del retorno de los migrantes tanto en España (Cavalcanti y Parellá, 2013; López de Lera 
y Pérez Caramés, 2015), como en el ámbito internacional (Bastia, 2011; Carling et al., 2011; King 
y Skeldon, 2010).

2.2. Migración Circular
El término migración circular surge en los años setenta del siglo pasado vinculado a los estudios 
urbanos, el análisis de los sistemas migratorios y el desarrollo regional dentro del campo de la 
geografía y la antropología (Mitchell, 1969; Hugo, 1982; Bovenkerk, 1974; Skeldon, 1985; Busta-
mante, 1998). Hasta ese momento la migración era entendida como un proceso lineal y secuen-
ciado que finalizaba con el establecimiento y la residencia. Pero la llegada de los estudios de caso 
sobre la migración interna y regional empezó a indicar la tímida existencia de movimientos de 
ida y vuelta temporales y recurrentes, vinculados generalmente a las estrategias migratorias de 
tipo individual y familiar (Elkan, 1967; May y Skeldon, 1977; Bedford, 1973). 

A partir de los años ochenta autores como Chapman y Prothero (1985) señalaron, por un lado, la 
desatención en el estudio de la movilidad internacional del concepto de circularidad y, por otro, 
la complejidad y diversidad del mismo. Este último aspecto hacía referencia a las primeras de-
finiciones realizadas por Zelinsky (1971) que equiparaba circularidad con otros términos como 
migración cíclica o pendular. Diversos estudios revelan que este concepto ha sido utilizado hasta 
la actualidad en los análisis sobre migraciones regionales en países en vías de desarrollo (Des-
hingkar y Farrington, 2009; Potts, 2010) pese a que sus dimensiones empíricas han sido poco 
estudiadas excepto por casos como Massey y Espinosa (1997). Esto se debe, principalmente, a la 
dificultad que atañe la medición del fenómeno como tal. Estudios recientes muestran que todas 
estas definiciones se han referido a las formas de circulación espontánea entre países, sin haber 
contemplado la posibilidad de que este tipo de movilidad sea un proceso inducido por el diseño 
político (López-Sala y Godenau, 2015). 

En los últimos años, el impulso del estudio de la movilidad circular ha estado vinculado a un 
modelo de movilidad deseable, resultante de diseños políticos y arraigado a la idea de un perfil de 
migrante transnacional, con una integración mucho más híbrida. Parrenas (2010), en este senti-
do, menciona la dificultad de una integración real en el caso de los migrantes filipinos residentes 
en Japón debido a los continuos retornos de éstos a su país de origen. McKay (2006) señala que 
las identidades se relativizan, así como los límites comunitarios, debido a las idas y venidas de los 
migrantes. 

El concepto de movilidad circular en los estudios sobre migraciones internacionales ha sido des-
crito como un instrumento capaz de aliviar la pobreza en los lugares de origen y de contribuir al 
desarrollo de estas sociedades (Onyeonoru, 2006; De Haas, 2005). Del mismo modo, el desarrollo 
de políticas restrictivas ante el miedo del efecto llamada por causa de la migración circular, no 
han podido frenar la llegada de inmigrantes y sin embargo aceleran, en ocasiones, los procesos 
de reagrupación familiar y el asentamiento definitivo, como lo fue el caso de México y Estados 
Unidos (De Haas, 2005; Massey, Durand y Malone, 2002) o Europa y el caso de Alemania (Cast-
les, 1985 y 1986; O´Brien, 1988) al establecer fecha límite en los permisos de trabajo después de 
la crisis del petróleo de 1973 (Gualda, 2001). 
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En este sentido, se torna un tanto difícil definir el término migración circular sin querer ha-
cer referencia al concepto de migración temporal. Probablemente esta dificultad aflore cuando 
describimos estos términos como categorías analíticas o conceptuales, sin coincidir con lo que 
miden las estadísticas o lo que establecen las leyes al respecto (Wiese y Thorpe, 2011, Newland, 
2009, Gualda 2012).

Así, Newland, Agunias y Terrazas (2007) definen la migración circular como «un patrón de mo-
vilidad internacional continua, de largo plazo y fluida entre países insertos en lo que se reconoce 
en la actualidad como un espacio económico único» (Newland y Agunias, 2007). En otras pala-
bras, la migración circular es una migración no permanente, que implica la emigración de un país 
a otro por diferentes razones (laborales, académicas, de supervivencia, etc). Estos autores realizan 
una distinción entre lo que son los programas de trabajadores temporales y la migración circular 
y destacan que ésta última no puede ser entendida sin la idea de retorno y de la posible repetición 
de los movimientos (ciertas idas y vueltas, movimiento cíclico o periódico, y en ocasiones esta-
cional), lo que implica un compromiso permanente de los migrantes con los países de origen y 
de destino (Newland, Terrazas y Agunias, 2008). Por otro lado, este tipo de migración no puede 
ser muy larga y siempre conlleva el retorno después de una larga estancia en un país (como por 
ejemplo el retorno por jubilación). A veces, como en el caso de la agricultura, es frecuente poder 
delimitar los períodos de migración. Esto también implica la posibilidad de tener algunos dere-
chos reconocidos para poder regresar en años sucesivos (Ministerio de Trabajo e Inmigración, 
2010b) o en otros ámbitos (Wiese y Thorpe, 2011).

Newland (2009) matiza que la distinción de la circularidad reside en que el modelo de retorno 
no se entiende necesariamente como un proceso definitivo. En este punto, el autor incorpora la 
perspectiva transnacional al concepto, al indicar que tanto la salida como el retorno pueden ser 
procesos temporales y permanentes. La circularidad migratoria y las relaciones transnaciona-
les son dos conceptos analíticos profundamente vinculados. De hecho, como confirma Skeldon 
(2012) los lazos sociales creados en forma de espacios transnacionales fomentan y mantienen la 
circularidad migratoria al mismo tiempo que la circularidad migratoria contribuye a la consoli-
dación de las cadenas migratorias, que a su vez son la base de los espacios transnacionales.

Existen también otras aproximaciones conceptuales que han intentado sistematizar este tipo de 
desplazamientos, autores como Fargues (2008) y Venturini (2008) sostienen que para hablar de 
migración circular es necesario que se cumplan seis criterios: que sea temporal, renovable, legal, 
respetuoso con los derechos de los migrantes, que se ajuste a la demanda laboral y que tenga un 
carácter flexible, es decir, que conceda libertad de movimientos entre origen y destino durante 
determinado período. 

Autores como Newland (2009) indican que, a pesar de todos desacuerdos existentes sobre el 
concepto de circularidad, la mayor parte de las definiciones operativas incluyen al menos una 
dimensión espacial, otra temporal, una iterativa y por último una que contemple el impacto sobre 
el desarrollo tanto del país de origen como de destino. 

López-Sala y Godenau (2015) destacan también la existencia de definiciones mucho más amplias, 
apoyadas por organismos internacionales como el Global Forum on Migration and Development 
(2007), que define la migración circular como «el movimiento fluido de personas entre países, 
incluyendo movimientos temporales o más permanentes, que se producen de forma voluntaria, 
vinculados a las necesidades laborales de los países de origen y de destino y que benefician a 
todos los actores implicados»; la Comisión Europea (2007), en el que la migración circular es 
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definida como «una forma de migración gestionada de tal manera que permite cierto grado de 
movilidad legal de ida y vuelta entre países» y menciona dos modalidades, la de miembros que 
implican alguna actividad en sus comunidades de origen, pero mantienen residencia en Europa; 
y la de residentes de duración media que retornan. 

A nivel nacional, los estudios encontrados recogen las mismas definiciones, pero con algunas 
modificaciones. Tal es el caso del informe español elaborado para la European Migration Network 
que entiende la migración circular como «el desplazamiento repetido de extranjeros desde el 
país de origen dentro de los marcos legales establecidos». Requena y Stanek (2010) la definen 
como «el desplazamiento repetido de extranjeros que posee autorización de residencia estable en 
España hacia sus países de origen por motivos profesionales y por un periodo cuya duración no 
implique un cambio de residencia permanente». Por último, cabe destacar la versión mucho más 
restringida de Zapata, Faúndez y Sánchez (2009a) sobre la migración circular, definida «como 
una estancia inferior a un año en un país extranjero que se repite en el tiempo y por un período 
de corta duración». Estos autores también contemplan una definición extensa que incluye «cual-
quier regreso de los migrantes a su lugar de origen tras un largo período fuera de él, sin que éste 
implique entradas y salidas constantes (OCDE, 2007, 108). Así como también han delimitado 
el concepto específico de migración laboral temporal circular (MLCT), en referencia al tipo de 
movilidad que se han creado con los programas españoles para la admisión de trabajadores esta-
cionales del sector agrícola (Zapata, Faúndez y Sánchez, 2012, 4). 

En resumidas cuentas, lo que estas definiciones tienen en común, pese a la diversidad de contex-
tos, formatos e intencionalidades, son los criterios de bilateralidad, los vínculos entre dos espa-
cios o países, la continuidad en el tiempo, la repetición de los movimientos en período de tiempo 
relativamente corto, siendo este último el que más peso tiene el concepto de circularidad, o la 
legalidad de la misma (regularidad o irregularidad). Todas las dificultades asociadas a la des-
cripción del concepto tienen una vinculación con la incapacidad de medición del fenómeno, la 
inexistencia de registros en la mayoría de los países (se registran las entradas, pero no las salidas) 
y la escasez de estudios longitudinales que permitan analizar movimientos migratorios a lo largo 
del ciclo vital (Lopez-Sala y Godenau, 2015).

Los últimos estudios sobre la migración circular están muy vinculados a los trabajos que mues-
tran las consecuencias de la crisis económica en la población inmigrante y autóctona, la contra-
tación en origen (Gualda, 2012; López-Sala y Sánchez-Montijano, 2014), así como la circulación 
y desplazamiento de personas entre espacios sociales transnacionales interconectados (Hily y Ma 
Mung, 2003).

2.3. Reemigración «Onward migration»
El término o concepto de reemigración ha sido abordado por diversos autores a través de diferen-
tes conceptualizaciones. Para Hirai (2013:97) la reemigración surge de la migración de retorno y 
se refiere al movimiento de personas que regresaron a sus lugares de origen para luego volver a 
emigrar. La diferencia con la migración estacional, circular o pendular radica en el hecho de que 
no hay un lugar específico al cual el migrante puede reemigrar de forma permanente, más bien 
ésta se convierte en algo relativo. En todo caso, las diferencias pueden ser solo de énfasis, pues 
los trabajos que han investigado la migración de retorno tienden a sugerir que la migración no 
termina con el retorno, sino que más bien es la primera migración circular que incentiva a la ree-
migración (López y Ariel, 2013). Otros autores (Arjona y Checa, 2005) describen la reemigración 
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simplemente como un proceso mediante el cual las personas tienen la posibilidad de migrar al 
mismo destino más de una vez, después de haber retornado una primera vez. Por su parte Martí 
y Ródenas (2011) definen el concepto de reemigración como un tipo de migración múltiple o 
repetida, provocada por causas diferentes que dependen desde las características personales hasta 
las cadenas migratorias de origen y destino.

Pese a que existen investigaciones que demuestran lo bien conocida que es la cuestión de la ree-
migración en otros países 5 podemos encontrarnos con cierta dificultad a la hora de localizar estu-
dios en España. Probablemente esto se deba a que las grandes aportaciones en este campo se han 
centrado en la cuestión del retorno de los flujos de población desde los años sesenta. La mayoría 
de contribuciones realizadas hasta el momento se han enfocado en el análisis de la Estadística de 
Variaciones Residenciales (EVR), una fuente de tipo registral de gran utilidad, pero tal vez un 
tanto incapaz de reflejar el fenómeno de manera exacta.

En pocas palabras, la reemigración puede ser descrita como un proceso que construyen las per-
sonas que retornan a sus lugares de origen y que posteriormente se dirigen al mismo destino o a 
otro, por causas socioeconómicas y culturales. Además, no puede ajustarse a un espacio y tiempo 
concreto y suele contar con redes en ambas direcciones de origen y destino (Cuecuecha-Mendo-
za, et al. 2017). Describir este proceso no es tarea fácil, probablemente esto se deba a que existe 
un desconocimiento sobre quiénes son las personas que reemigran. 

Los estudios sobre reemigración, como bien se indicaba anteriormente, no son frecuentes y sue-
len enfocarse desde la perspectiva agregada 6 (Martí y Ródenas, 2011). Precisamente fueron estas 
investigadoras las que, en los años 2006 y 2009, y desde una perspectiva económica, utilizaron 
microdatos de la (EVR), Instituto Nacional de Estadística (INE), para estimar las migraciones 
múltiples en España, comprobando para 2003-2005 que la reemigración es mucho más frecuente 
de lo esperado a priori. 

De acuerdo con la literatura economicista más moderna, los motivos que impulsan a realizar 
migraciones repetidas son diversos. Algunos autores sostienen que las decisiones migratorias 
se toman, muchas veces, a partir de información imperfecta sobre las perspectivas de trabajo y 
los salarios en el destino. En este sentido, la reemigración sería el resultado de las decisiones no 
óptimas que se intentan corregir con nuevos movimientos (Grant y VanderKamp, 1986:299). Hi-
pótesis como las que presentan Edin et al. (2000); Grant y Vanderkamp (1986); Herzog y Schlott-
mann (1983) o Kau y Sirmans (1977), nos dejan ver que el fracaso podría llegar a ser la causa 
de la reemigración, y que podría combinar características de la teoría del capital humano y de la 
búsqueda de un entorno dinámico.

Otros autores como Nekby (2006), sostienen que la repetición de un movimiento podría ser la 
consecuencia del propio proceso de optimización ligado a la decisión de emigrar. Tras la primera 
migración aumenta la información acerca de otros destinos y mejora la cualificación individual 
(Borjas, 2000). De esta manera, reemigrar no estaría basado en el fracaso, sino que formaría par-
te de una secuencia, programada o no, que se realiza a lo largo del ciclo vital. En este sentido, la 
reemigración no tiene por qué asociarse a los fallos de información o ciclo vital, ni ser necesaria-
mente explicada bajo la Teoría del Capital Humano (Martí y Ródenas, 2011). 

5. Así, para EEUU, Da Vanzo (1976 y 1983), Morrison y Da Vanzo (1986), Borjas (2000), Borjas y Bratsberg (1996) o Adelman et 
al. (2000). Grant y Vanderkamp (1984 y 1986) o Hunt (2004) para Canadá. Para Australia Newbold y Bell (2001). En Alemania, 
Constant y Massey (2003) o Constant y Zimmerman (2003). Edin et al. (2000) y Nekby (2006) para Suecia.
6. Ver Recaño y Cabré (2003) o Recaño (2004).
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Estudios recientes demuestran que la elección del país de destino está condicionada por el cono-
cimiento que tiene el migrante, por la presencia de familiares y amigos, las expectativas de trabajo 
y sus posibilidades de acceso por comparación con otros posibles destinos (Viruela y Torres, 
2014). La reemigración de migrantes a causa de la crisis económica ha sido abordada por Mas Gi-
ralt (2017) y Ramos (2018) a partir del caso de los migrantes latinoamericanos con nacionalidad 
europea, provenientes de España y reasentados en el Reino Unido, después de la recesión del 2008 
y por Torres y Viruela (2014), en el caso de los ecuatorianos y rumanos en España reemigrados a 
otros países europeos.

3. La movilidad geográfica internacional como estrategia en tiempos de 
crisis y la perspectiva transnacional como escenario de análisis
Desde el año 2008, y a causa de la crisis económica, España ha experimentado la implementación 
de políticas de austeridad y un deterioro en las condiciones de inserción laboral de inmigrantes y 
autóctonos (Viruela y Torres, 2015).

Un nuevo ciclo migratorio (Domingo y Recaño, 2010; Reher, Requena y Sanz, 2011) caracterizado 
por un cambio en la direccionalidad de los flujos (un aumento de las salidas y una disminución 
de las entradas) de migrantes ha sacado a la luz diversos estudios 7, sobre el análisis de las estra-
tegias articuladas por éstos en el ámbito productivo y reproductivo, a fin de mejorar sus ingresos 
y su situación laboral. Estos nuevos estudios inciden en la capacidad de agencia y de resiliencia 
de los migrantes ante la llegada de la crisis económica, movilizando todo tipo de estrategias para 
mejorar su situación. 

El interés por esta nueva realidad social se deja ver en la literatura existente sobre los procesos de 
reemigración y retorno entre los residentes extranjeros (Parella y Petrof, 2014; Boccagni y Lago-
marsino, 2011); el impacto de la crisis en el empleo de la población inmigrante (Muñoz-Comet, 
2012 y 2013; Garrido, Miyar y Muñoz-Comet, 2010; Rodríguez-Planas y Nollenberger, 2014; Oli-
ver i Alonso, 2011, 2013 y 2014); en las publicaciones de tipo económico (Lázaro Alquézar, Sán-
chez y Simón, 2012; De Arce, 2010; Matía Portilla y Álvarez Rodríguez, 2012); en ediciones de 
carácter interdisciplinar (Torres y Gadea, 2015; Durán Ruiz, Fernández-Avilés, Guillén, Moreno 
y Ortega, 2011), en publicaciones centradas en el análisis comparativo sobre determinadas comu-
nidades de distintos entornos geográficos (Aysa-Lastra y Cachón, 2015; Sassone y Yépez, 2014) o 
en el Anuario sobre inmigración que edita la Fundación CIDOB destacan: Aja, Arango y Oliver 
(2009, 2010 y 2012) 8.

Cuando hablamos de estrategia nos referimos al conjunto de decisiones, acciones y actividades 
que adopta un sujeto (individuo o grupo) para conseguir un objetivo, con grandes posibilidades 
de surtir efecto (Bourdieu, 2006). Este concepto presupone la elección entre varias alternativas, 
si una determinada estrategia no tiene éxito, se abandona y es sustituida por otra. En torno a los 
años noventa, es cuando este término comienza a ser utilizado en el estudio de las migraciones, 
principalmente a partir de las investigaciones realizadas por Portes et al., (1999) sobre el transna-
cionalismo y las redes sociales. Estas teorías, que buscan cuestionar los enfoques más «tradicio-

7. Véanse por ejemplo los trabajos de Viruela y Marcu (2015); Torres y Gadea (2015); Viruela y Torres (2015); Aysa-Lastra y 
Cachón (2015); Oso (2014); Martínez (2014); Colectivo IOÉ (2013); Marcu (2013); Pedone (2013); Sanz (2013); Gualda (2012), 
Pedone, Agrela y Gil-Araujo, 2012).
8. Para más información, el lector puede remitirse a la revisión bibliográfica efectuada por López-Sala y Oso (2015).
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nales» de análisis de las migraciones internacionales, sostienen que los migrantes, en la medida 
de sus posibilidades y limitaciones impuestas por la economía, la política o la sociedad receptora, 
movilizan diversos recursos para mejorar su situación. Es por estas razones que sus estrategias 
(o acciones) constituyen un elemento analizable (Viruela y Marcu, 2015). Pero para entender el 
papel de las estrategias en un contexto de recesión económica es necesario tener en cuenta la im-
portancia de la familia (Sanz, 2013) ya que ésta, como unidad de reproducción social, es capaz de 
movilizar recursos y redes sociales para la consecución de sus objetivos. La familia constituye un 
eje de organización social prioritario en la vida de los migrantes, cuya importancia se acrecienta 
en el contexto transnacional (Ariza, 2002). En palabras de Basch et al. (1994:238), «los procesos y 
las relaciones de familia entre las personas definidas como parientes, constituyen el fundamento 
inicial para el resto de relaciones sociales transnacionales». 

Podemos diferenciar dos grandes grupos de estrategias; por un lado, las de tipo reproductivo, 
vinculadas a la reducción de los gastos de vivienda y consumo, y, por otro lado, las de tipo pro-
ductivo, vinculadas a la movilización de miembros de la familia que antes no trabajaban, a la 
aceptación de peores condiciones de empleo o a la movilidad geográfica. 

Unas y otras están interrelacionadas y deben considerarse como un todo, pues se condicionan 
mutuamente y se modifican conforme cambia la situación (Torres, 2011). En resumidas cuen-
tas, cuando los migrantes quieren mejorar su situación se ponen en movimiento en busca de 
oportunidades (Massey, 1985; Vertovec, 2007). En muchas ocasiones, la movilidad geográfica es 
una posible salida frente a la crisis económica. En este aspecto las redes sociales tienen un papel 
fundamental en la gestión de la movilidad (Hannam et al., 2006). Son ellas las que sustentan los 
flujos y los dirigen hacia determinados lugares (Portes y Böröcz, 1998; Gurak y Caces, 1998). 
Los migrantes saben cómo desplazarse y dónde dirigirse gracias a la información y los recursos 
aportados por familiares y conocidos. Como señala Emmanuel Ma Mung (1999), la amplitud 
geográfica del colectivo se convierte en un recurso para el migrante ya que sus oportunidades 
aumentan cuando tienen familiares y amigos en varias regiones y países.

Sin embargo, no toda la movilidad internacional puede caracterizarse como transnacional. Au-
tores como Glick Schiller et al. (1992); Portes et al. (1999); Tarrius (2010) sostienen que para que 
una movilidad internacional sea considerada transnacional es necesario que se cumplan estos 
tres requisitos: en primer lugar el proceso debe involucrar a una porción significativa de personas 
en el universo relevante (a saber, los inmigrantes y sus contrapartes en los países de origen); en 
segundo lugar, las prácticas objeto de estudio no pueden ser fugaces, transitorias o excepcionales, 
sino que deben mostrar cierta estabilidad y resistencia a través del tiempo, por último, el conteni-
do de dichas prácticas no puede ser captado a partir de otros conceptos preexistentes, puesto que 
ello supondría que la creación y uso de un nuevo término sería innecesario. 

La perspectiva transnacional puede ofrecer una explicación eficaz al tipo de movilidad que se 
experimenta en la actualidad. Una movilidad geográfica compleja, acentuada por los procesos de 
globalización y las relaciones capital-trabajo con la creciente demanda de trabajadores flexibles 
(Guarnizo, 2003). Si bien en muchos momentos de la historia ha habido migrantes que han es-
tablecido vínculos y relaciones entre varios lugares (Cavalcanti y Parella, 2013), lo cierto es que 
esas prácticas en el pasado resultaban excepcionales y es ahora cuando, gracias al desarrollo de las 
tecnologías y las comunicaciones, los migrantes pueden combinar una diversidad de estrategias 
de arraigo para configura una vida en uno o varios lugares (Imbert et al., 2014).
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4. El estudio de la movilidad geográfica internacional a partir de la 
etnografía multisituada 
Los estudios migratorios centraron su atención, durante mucho tiempo, en el análisis del impacto 
que los migrantes tenían en las sociedades de destino. Pero, este tipo de enfoque, empezó a verse 
cada vez más desafiado por las crecientes conexiones y flujos transnacionales que atravesaban la 
vida de los migrantes, quienes, a su vez, iban adquiriendo más capacidad a la hora de implicarse 
simultáneamente en múltiples localidades (Levitt y Glick Schiller, 2004). Cuando se habla de la 
implicación en «múltiples localidades» se puede caer en el error de pensar que se trata de estar 
en constante movimiento, de un país a otro. Sin embargo, el concepto es mucho más complejo 
y abarca la conexión que existe entre la vida de los migrantes, los distintos ámbitos sociales y las 
redes que conectan a las instituciones económicas, políticas o religiosas de dos o más estados-
nación (Glick Schiller et al., 1992; 1995; Basch et al., 1994). 

En un mundo cada vez más caracterizado por la desterritorialización y saturado de interacciones 
de diversos órdenes e intensidades, se hace cada vez más difícil atender a lo local sin considerar 
las conexiones que se dan a nivel transnacional o a escala global (Thompson, 1999). 

En este sentido, cabe cuestionarse la necesidad de llevar a cabo investigaciones que trasciendan 
los límites locales. Por ello, en este apartado, se torna pertinente defender el modelo teórico-
metodológico de la investigación multisituada como posible referente en el estudio de las movili-
dades geográficas internacionales.

Frente a la creciente dificultad para pensar la diversidad humana en términos culturales cerrados 
o independientes (Clifford, 1998), la etnografía multilocal o multisituada se plantea (Marcus, 
2001) como una metodología «emergente», capaz de reconocer la «heterogeneidad de espacios» 
en los que se ve involucrada la practica etnográfica. 

Es necesario citar que, en los últimos quince años, la utilización del enfoque transnacional, en el 
estudio de las prácticas que involucran a los migrantes, ha ido permitiendo realizar una fractura 
con los estudios migratorios tradicionales, centrados en los marcos estatales nacionales (Mocte-
zuma, 2004; Herrera, 2005, Stefoni, 2008). Así, la crítica al nacionalismo metodológico indica que 
no es posible que la unidad de estudio se vea definida o limitada por las fronteras de un Estado-
nación y se centre solo en lo que ocurre en la sociedad receptora: el estudio de las migraciones 
internacionales debe comenzar a pensarse en múltiples lugares interrelacionados a los que poder 
asignar un contexto y un significado.

En este sentido, a través de un enfoque cualitativo, podremos acercarnos más a «etnografiar» no 
solo las dinámicas que se establecen entre los sujetos residentes en lugares distantes espacialmen-
te sino también ver como esta condición reconfigura los lugares o entornos fuertemente vincula-
dos entre sí. El estudio de la movilidad geográfica desde la perspectiva transnacional a partir de 
una metodología multisituada, nos ayudará a entender las migraciones como un compendio de 
grandes procesos locales y globales.

4.1. Desafíos en el uso de diseños de investigación multilocales
Si bien la utilización de diseños de investigación multilocal en el estudio de las migraciones inter-
nacionales es acertada, ya que permite captar determinadas prácticas transnacionales, lo cierto es 
que también puede presentar grandes desafíos.
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El antropólogo George Marcus (1995) propone, en oposición al modo tradicional de hacer traba-
jo de campo, caracterizado por la residencia en una localidad durante un prolongado período de 
tiempo, que el investigador se movilice de un lugar a otro siguiendo a su objeto de estudio. Son 
cuantiosas las investigaciones que han empleado la idea «seguir» al objeto de estudio en movi-
miento. En los últimos años, autores como Glick Schiller et al. (1995), Portes (1996); Portes et al. 
(1999); Pries (1999); Vertovec (2003); Levitt y Glick Schiller (2004); Guarnizo (2006ª); Moraes 
(2010ª y 2010b); Hirai (2012); Cavalcanti y Parella (2013), se han hecho eco de este concepto, 
especialmente en los estudios sobre migraciones transnacionales. Otros, como Hennerz (2003), 
sostienen que la propuesta de la multilocalidad no es tan nueva e innovadora como la proyectaría 
Marcus y que existen autores (Roger Rouse, 1989 y 1991) que han planteado esta idea de ruptura 
con la etnografía tradicional y bilocal mucho antes que éste. No obstante, el aporte de Marcus 
sigue siendo pertinente y valioso en tanto permite comprender los entramados culturales com-
plejos de los procesos transnacionales.

Retomando la cuestión del abordaje del trabajo de campo propuesto por Marcus (2001), es nece-
sario mencionar que la movilidad física del investigador no es una condición indispensable para 
realizar un estudio multisituado. En este sentido, es posible «seguir» al objeto de estudio sin que 
se produzca un desplazamiento físico haciendo un seguimiento de las movilidades que se origi-
nan dentro del discurso y espacio social. Autores como Tísoc (2011) sostienen que los migrantes 
son capaces de pertenecer simultáneamente a distintos campos y espacios sociales que les permi-
te tener acceso a diversos tipos de capital social, político y simbólico. En definitiva, mientras las 
personas, los bienes y la información circulan atravesando territorios de una comunidad local y 
nacional, las prácticas de los sujetos, las relaciones sociales, las formas culturales y las identidades 
no se construyen en un solo lugar sino por las conexiones entre varios lugares (Hirai, 2012).

No obstante, para comprender la complejidad de lo que se desea estudiar, el investigador debe 
evitar caer en una mera comparativa entre lugares, centrándose en la construcción de un diseño 
de investigación capaz de vincular diferentes localizaciones, que denoten el contexto en el que los 
migrantes crean sus relaciones sociales (Marcus, 2001; Hennerz, 2003). 

Es importante tener en cuenta que, aunque la etnografía multisituada no es una condición indis-
pensable para la comprensión de los fenómenos migratorios transnacionales, puede representar 
una valiosa herramienta metodológica de cara a dar cuenta de la multiplicidad de factores trans-
nacionalmente conectados que componen la compleja realidad de los grupos y sujetos culturales.

5. Conclusiones
La revisión bibliográfica realizada en este artículo nos da muestra del interés que están adqui-
riendo los trabajos relacionados con los procesos de movilidad geográfica experimentada por los 
inmigrantes en tiempos de recesión. Las transformaciones políticas, económicas y sociales a nivel 
nacional, internacional y global acontecidas en los últimos años dan cuenta de la importancia de 
analizar la cuestión del retorno, la reemigración y la movilidad circular para entender los cambios 
producidos en las trayectorias migratorias de los últimos años.

El transnacionalismo, como enfoque analítico de estos movimientos internacionales, ha adquiri-
do una importante popularidad en las dos últimas décadas y nos abre las puertas para hacer vi-
sibles las complejidades de dichas movilidades. La perspectiva transnacional aporta complejidad 
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al estudio de las migraciones, especialmente en un contexto de crisis económica, y puede ofrecer 
una explicación eficaz al tipo de movilidad que se experimenta en la actualidad. 

Sin embargo, también podemos ver que existe un amplio y variado entramado de interpreta-
ciones conceptuales sobre este fenómeno, que nos lleva a pensar en la importancia de unificar 
conceptos e incorporar investigaciones multidisciplinares capaces de abordar todos los niveles 
implicados al momento de volver a emigrar. Se trata de identificar las principales motivaciones 
que intervienen en las movilidades examinando no sólo el plano de lo individual, sino también 
los contextos macro y meso estructurales.

En el marco de un mercado de trabajo segmentado y fuertemente atravesado por las consecuen-
cias de la recesión económica, es necesario entender la pluralidad de formas de movilidad trans-
nacional y estrategias migratorias que se están produciendo en la actualidad, así como la capaci-
dad de agencia y resiliencia de los migrantes y sus familias ante la llegada de una crisis. Por ello, 
las nuevas investigaciones deben entender la migración como un proceso capaz de integrar los 
deseos, recursos y capitales de los sujetos y sus familias, así como la importancia de la articulación 
de sus decisiones en el plano individual y familiar.

Para poder aproximarnos a comprender y dilucidar las movilidades experimentadas por los mi-
grantes en la actualidad, se debe utilizar un abordaje metodológico-analítico multidisciplinar y 
holístico, la etnografía multisituada podría ayudar a dar cuenta de la multiplicidad de factores 
conectados. Como diría Burawoy (2000) se trata de entender las migraciones como un proceso 
atravesado por las fuerzas globales, conexiones locales e imaginarios sobre la vida cotidiana que 
incorporan la movilidad como un elemento constitutivo de la misma (Oso, 2017).
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Resumen
Los actuales sistemas de indicadores urbanos tienden a enfocarse en el análisis de grandes ciu-
dades y metrópolis, dejando de lado la diversidad de territorios urbanos y rurales en los cuales 
vive una gran parte de la población. En el caso colombiano, se presenta además una falta de in-
formación a nivel municipal, que implica una seria dificultad para la formulación y actualización 
de los planes de ordenamiento territorial de los municipios con menos recursos. Este trabajo 
propone una serie de indicadores, inspirada en el Índice de Prosperidad Urbana, pero adaptada 
a la diversidad de municipios y a la disponibilidad de datos estadísticos en Colombia. El análi-
sis de los resultados obtenidos, y en particular de la interrelación entre variables territoriales y 
socio-económicas, ha ofrecido una nueva visión del territorio, permitiendo identificar, a través 
de un análisis de clúster, cuatro clases de municipios rurales, diferenciados por sus características 
sociales y económicas. Si bien el método planteado no llega a un nivel de detalle suficiente para 
un diagnóstico a nivel municipal, define unos niveles que pueden tomarse como referencia para 
un diagnóstico más específico, y ayudar a disminuir la falta de información de que sufren los mu-
nicipios, no sólo de Colombia, sino también de muchos países en vías de desarrollo.

Palabras clave: indicadores urbanos; geografía humana; desarrollo territorial; Colombia

Abstract

Indicator system for a multidimensional characterization  
of Colombia’s municipalities
Current systems of urban indicators tend to focus on the analysis of large cities and metropo-
lises, leaving aside the diversity of urban and rural territories where a large part of the popula-
tion lives. In the case of Colombia, there is, furthermore, a lack of information at the municipal 
level, which makes it difficult for municipalities with scarce resources to formulate and update 
land-use plans. This essay proposes a set of indicators inspired by UN-Habitat’s City Prosperity 
Index, but adapted to the diversity of municipalities and to the availability of statistical data in 
Colombia. The analysis of the results, and particularly the interrelation between territorial and 
socio-economic variables, has provided a new vision of the territory, allowing to identify, through 
a cluster analysis, four classes of rural municipalities, differentiated by their social and economic 
characteristics. Although the proposed method does not reach a level of detail sufficient for a di-
agnosis at the municipal level, it defines reference levels for a more specific diagnosis and to help 
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to reduce the lack of information of which municipalities suffer, not only in Colombia, but also in 
many other developing countries.

Keywords: urban indicators; human geography; territorial development; Colombia.

1. Introducción
La urbanización de la población, especialmente en el tercer mundo, está en el centro de la aten-
ción internacional por lo menos a partir de la Conferencia Hábitat de Vancouver (1976). Desde 
entonces, se han sucedido numerosas cumbres y conferencias, en las cuales progresivamente el 
tema del desarrollo sostenible se entrelaza con el tema de la pobreza, con el tema de los derechos 
(que en los últimos 20 años se ha cada vez más propuesto como «(in)justicia espacial»), y con el 
aumento del riesgo frente a eventos extremos, determinado por el cambio climático. Todas esas 
cumbres, sin embargo, no han siquiera intentado disminuir el fenómeno de la urbanización, sino 
solamente manejarlo; la población urbanizada no ha dejado de aumentar, pasando del 37,9% de 
la población mundial en 1976, hasta superar el 54% cuarenta años después (con todas las reservas 
metodológicas derivadas de la diversidad de criterios para contabilizar la población urbana en 
cada país). Ante este cuadro, han proliferado los estudios sobre la situación de las ciudades en el 
mundo, aunque con un marcado sesgo hacia las grandes ciudades (Jiménez, 2011; Duhau, 2013), 
a pesar de que en torno a la mitad de la población urbana del planeta habita en ciudades de menos 
de 500.000 habitantes (UN-DESA, 2012).

Este sesgo puede observarse también a nivel de política internacional: la Agenda Hábitat aproba-
da en la Conferencia Hábitat II (Estambul, 1996), que buscaba explícitamente un equilibrio entre 
lo rural y lo urbano, aplicando el concepto genérico de «asentamientos humanos», ha dado paso 
a la Nueva Agenda Urbana, aprobada en la Conferencia Hábitat III (Quito, 2016), donde lo rural 
y lo territorial se conciben como poco más de un mero apéndice de lo urbano y metropolitano. 
Así pues, si la Nueva Agenda Urbana define el marco espacial para la aplicación de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, este marco se constituye como básicamente urbano.

Desde el punto de vista operativo, las herramientas de diagnóstico también muestran este sesgo 
en favor de las grandes ciudades. En los últimos años han aparecido numerosos índices que pre-
tenden evaluar la competitividad de las ciudades a nivel global. La mayoría de los índices, y de los 
estudios, se centra en el análisis de unas pocas grandes ciudades de cada país, y están pensados en 
una lógica competitiva, definiendo implícitamente un modelo ideal de ciudad, al que las distintas 
ciudades del mundo se asemejarán en mayor o menor medida. El Índice de Prosperidad Urbana 
planteado a partir de 2012 por ONU-Hábitat tiene un enfoque algo más integral que otros índi-
ces, pero tampoco deja de reflejar una visión prevalentemente urbana.

En el contexto colombiano, además, se puede observar un vacío sustancial en lo referente al 
análisis de los procesos territoriales y su incidencia en el ámbito municipal. Tras la monumental 
obra de Jacques Aprile-Gniset (1992), apenas puede encontrarse ningún estudio del territorio 
con un enfoque integrador, pues la mayoría de los trabajos «abandonaron la comprensión de 
las estructuras generales de la sociedad por una investigación-acción, inmediatista, localizada y 
particularista, centrada en la descripción de lo concreto» (Torres, 2009: 34), siguiendo una ten-
dencia ya señalada para el conjunto de la región a partir de los años 1980, que favorecía dos ejes 
temáticos muy específicos: las consecuencias urbanas de la globalización, y las nuevas formas de 
exclusión social en las ciudades (Cuenya, 2001). En los últimos años, el Departamento Nacional 
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de Planeación (DNP) ha desarrollado una línea de trabajo en torno al «sistema de ciudades», 
que sigue planteamientos metodológicos muy similares a los descritos, es decir, con un marcado 
sesgo hacia las grandes ciudades y su competitividad, medida en términos de capacidad para in-
corporarse a los mercados internacionales.

Esta investigación propone un nuevo conjunto de indicadores para caracterizar los territorios, 
urbanos y rurales, a partir de sus propias variables significativas, y no en comparación con las 
grandes ciudades globales que comúnmente sirven de modelo de desarrollo, a partir de una revi-
sión crítica de los sistemas de indicadores más relevantes a nivel internacional. Sobre la base de 
este nuevo conjunto de indicadores, se ha generado una caracterización de todos los municipios 
colombianos, evaluando la relevancia de cada uno de los indicadores, para realizar a continua-
ción un análisis de clúster que ha permitido definir una serie de clases de municipios, a partir de 
sus atributos territoriales y socio-económicos más característicos. Con ello se pretende sentar las 
bases de un conocimiento más preciso de los procesos de transformación territorial que se están 
dando en el país, pensando también en aportar una herramienta de diagnóstico a los municipios 
en la definición de sus estrategias de desarrollo y ordenamiento territorial.

2. Metodología

2.1. Indicadores urbanos
Se pueden definir los indicadores como «modelos que permiten, a través de datos objetivos, el 
seguimiento y la transmisión de información sobre el comportamiento de la realidad y sobre su 
evolución y tendencias» (Feria, 2003) y, específicamente, indicador urbano como «una variable 
que ha sido dotada de un significado añadido, con el fin de reflejar de forma sintética una pre-
ocupación social (…) e insertarla coherentemente en el proceso de toma de decisiones» (Leva, 
2005:36). En este sentido, los indicadores han permeado todos los aspectos de la gestión urbana, 
principalmente como herramientas para evaluar la ejecución y los resultados de los distintos pla-
nes, proyectos y políticas urbanas.

Aunque la historia de los indicadores sociales puede remontarse hasta la década de 1920, fue a 
partir de la década de 1960 cuando obtienen su mayor impulso, para caer en una crisis posterior, 
que sólo se supera a partir de su incorporación a los programas internacionales, tras la Cumbre 
del Medio Ambiente de Rio de Janeiro, en 1992 (Leva, 2005). En el proceso de preparación de 
Hábitat II (Conferencia sobre los Asentamientos Humanos, celebrada en Estambul en 1996), se 
puso en marcha el Programa de Indicadores Urbanos, que intentaba construir un sistema común 
de indicadores para las principales ciudades del mundo, con el fin de poder realizar un análisis 
comparativo realmente global. Este trabajo se incorporó a la Agenda Hábitat aprobada en dicha 
conferencia, y posteriormente a la Red Global de Observatorios Urbanos, creada en 2001 3. Sin 
embargo, frente a este esfuerzo por construir una base común de indicadores para el conjunto de 
las ciudades del mundo, los países desarrollados, con mayor capacidad de recopilación de datos 
estadísticos, empezaron a definir sus propios sistemas, que se ajustaban mejor a sus intereses, 

3. Esta iniciativa, sin embargo, parece haber quedado abandonada, y los últimos informes publicados tienen fecha de 2009 (UN-
HABITAT, 2009). De 2014, aparentemente, es la última lista actualizada de observatorios urbanos asociados a la red, que son unos 
50 en América Latina.
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pero que resultaba difícil, cuando no imposible, trasladar a otros países 4. Por otra parte, el Pro-
grama Agenda 21 Local, lanzado en la Cumbre del Medio Ambiente de Rio de Janeiro, que contó 
con un gran impulso en municipios de todo el mundo, especialmente de Europa, propugnaba la 
definición de un sistema de indicadores específicos para cada contexto.

En paralelo al desarrollo de este enfoque institucional, muchas veces enfatizando lo ambiental, 
surge el paradigma de las ciudades globales (Sassen, 1991) que plantea una jerarquización del 
poder de las ciudades, dentro de la red global que gestiona el creciente comercio internacional, a 
partir de las actuaciones de una serie de sectores clave (finanzas, servicios empresariales, tecnolo-
gías de la información, etc.). Este planteamiento encaja a la perfección con la lógica de la creciente 
competencia entre ciudades por captar unas inversiones cada vez más volátiles, y ha propiciado la 
aparición de diversos índices, basados en un conjunto más o menos amplio de indicadores, que 
miden «lo global» de las ciudades, es decir, en qué medida las distintas ciudades ejercen funciones 
superiores en la red global, tomando como referencia principal aquellos sectores identificados 
como clave para dichas funciones, así como aquellos otros que sirven como soporte a los prime-
ros. En este sentido, los buenos indicadores ambientales y la calidad de vida de las ciudades se 
consideran un componente significativo de la competitividad de las ciudades, porque ayudan a 
«atraer» personal altamente cualificado; de igual forma que la contaminación, la inseguridad o 
los malos servicios públicos dificultan tal tarea. En última instancia, este enfoque está centrado 
en el atractivo de las ciudades para empresas inversoras de determinados sectores, y se encuentra 
restringido a un número muy reducido de ciudades dentro de cada país 5.

Una última tendencia que se puede identificar, en lo que se refiere a indicadores, es la de las 
Smart Cities, «ciudades inteligentes», que retoma parte del discurso de las ciudades globales, el 
referido al énfasis en determinados sectores de la economía asociados a los servicios avanzados 
y la «economía del conocimiento», pero trasladando el foco hacia las necesidades locales, ya sea 
en términos de eficiencia económica que de bienestar de los habitantes, y no tanto de las redes de 
la economía global.

2.2. Una comparación de sistemas de indicadores
El Observatorio Urbano Global de ONU-Hábitat citaba, en marzo de 2014, algo más de 50 ob-
servatorios urbanos en América Latina. Sin embargo, la falta de continuidad de dicho programa, 
basado en los indicadores del Programa Hábitat de 1996, dificulta hacer un seguimiento de la 
evolución que han tomado los sistemas de indicadores de los observatorios involucrados 6. Por 
otra parte, en los últimos años han aparecido nuevas propuestas que han venido a llenar el hueco 
dejado por la desaparición del Observatorio Urbano Global.

En la actualidad existen varios sistemas de indicadores con un enfoque integral, o al menos una 
intención de integralidad. Entre ellos hemos seleccionado tres, por su pertinencia para el contex-

4. Cabe destacar, por su alcance y complejidad, el proyecto URBAN AUDIT, puesto en marcha a partir de 1998 para el conjunto 
de ciudades de la Unión Europea.
5. Entre los principales índices referidos específicamente a ciudades, cabe destacar los siguientes: Cities Globalization Index, 
1998-2016 (GaWC, Globalization and World Cities Research Network); Global Cities Index, 2008 (Foreign Policy / A.T. Kearney); 
Global City Competitiveness Index, 2015 (Economist Intelligence Unit); Global Power City Index, 2017 (The Institute for Urban 
Strategies, Tokio).
6. La principal característica de la mayoría de observatorios referidos es que se enfocan al estudio de un territorio específico, ya 
sea un municipio o un área metropolitana. Sin embargo, hay casos reseñables, como el Observatorio Urbano de Chile (gestionado 
por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo), que muestran un claro esfuerzo por favorecer la comparabilidad entre territorios 
diversos.
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to colombiano, con el fin de analizar la posibilidad de utilizarlos para el diagnóstico de una mayor 
diversidad de territorios urbanos y rurales.

2.2.1. Índice de Prosperidad Urbana (CPI)
El Índice de Prosperidad Urbana (City Prosperity Index, CPI) (UNHABITAT, 2012), intenta con-
vertirse en una herramienta útil para la implementación de la Nueva Agenda Urbana, asumiendo 
el énfasis en las personas que plantea dicho documento (ONU-Hábitat, 2017). El concepto ar-
ticulador es la ciudad como motor de prosperidad para el conjunto de la sociedad, y la prospe-
ridad entendida en relación con las necesidades de las personas, poniendo a las instituciones, la 
planificación y el gobierno urbano como herramientas centrales para alcanzar dichos objetivos 
(Wong, 2015).

Mediante esta iniciativa se han realizado, además de los informes globales, que resultan similares 
en cuanto a alcance y profundidad a otros informes preexistentes (es decir, que apenas cubren 
las principales de ciudades de cada país), tres informes nacionales, en los cuales se ha incluido 
un número significativo de ciudades de Colombia (ONU-Hábitat, 2015), México (ONU-Hábitat, 
2016) y Ecuador (CAF, 2016). En todo caso, a pesar de su mayor alcance, estos estudios no alcan-
zan a sobrepasar el ámbito de las capitales administrativas de cada país, dejando fuera, todavía, 
la mayor parte del territorio y una porción significativa, cuando no mayoritaria, de su población.

En el caso colombiano, se realizó un examen preliminar del grupo de 56 ciudades establecidas 
en el sistema de ciudades del país (DNP, 2014), pero finalmente sólo se analizaron 23, todas ellas 
capitales de Departamento, por ser las únicas en las que se contaba con información estadística 
suficiente (ONU-Hábitat, 2015:19). Como conclusión general del informe puede destacarse un 
mensaje de optimismo sobre la situación y la evolución de dichas ciudades, pero poco o nada se 
dice sobre el resto del territorio, que queda fuera de este limitado ámbito de estudio.

2.2.2. Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES)
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ha diseñado su propio sistema de indicadores, aso-
ciado a su Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES), que desde 2011 ofrece servicios 
de consultoría a ciudades intermedias de América Latina y el Caribe «que además presentan un 
crecimiento poblacional y económico sostenido, en un ambiente de estabilidad social y goberna-
bilidad» (BID, 2016:17). El sistema de indicadores se enmarca dentro de la fase de análisis y diag-
nóstico del proceso, y es uno de los sistemas más exhaustivos, con especial énfasis en el desarrollo 
económico y en el gobierno urbano. 

La evaluación de los primeros cinco años del programa (2011-2015) ha señalado algunas caren-
cias en relación con el sistema de indicadores, en particular: la pertinencia de los indicadores 
(desajustes respecto a las competencias municipales, falta de claridad en la formulación, o dudas 
sobre la fiabilidad); la comparabilidad y carácter integral de los indicadores, así como la aplicabi-
lidad de los parámetros de referencia; y la discrecionalidad en el método de agregación, aunque 
la principal crítica se dirige al ingente esfuerzo que requiere la recopilación de tal volumen de in-
formación. Finalmente, respecto al tamaño de las ciudades, se indica que la metodología «no está 
adaptada a las necesidades o características de las pequeñas ciudades», por los altos requisitos de 
datos e información, pero también por el requerimiento de personal local con «cierto nivel de 
conocimientos técnicos y sofisticación» con el que no suelen contar los municipios más pequeños 
(OVE, 2016).
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2.2.3. Índice de Ciudades Modernas (ICM)
En el caso colombiano, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) lleva varios años lide-
rando un amplio proyecto de caracterización de la red urbana del país, a través de la Misión del 
Sistema de Ciudades, que ha definido 56 áreas urbanas, 18 aglomeraciones y 38 ciudades unino-
dales, que suman un total de 151 municipios, a partir de criterios relacionados con la movilidad 
laboral, el tamaño poblacional y las funciones administrativas y económicas (DNP, 2014:14). En 
la norma CONPES 3819 de 2014 (DNP, 2014) se programó el establecimiento de un Observatorio 
del Sistema de Ciudades con el objetivo de «hacer seguimiento y evaluación a los fenómenos y 
problemáticas relacionadas con el sistema de ciudades colombiano», para lo cual, en colabora-
ción con la Universidad del Rosario, se definió el Índice de Ciudades Modernas (ICM), un siste-
ma de indicadores definido como «un escalafón que mide el desarrollo integral de las ciudades 
colombianas en los ámbitos social, económico, tecnológico, ambiental, institucional y de seguri-
dad» (DNP, 2018). Sin embargo, los indicadores no se han calculado exclusivamente para las 56 
áreas urbanas del sistema de ciudades, o los 151 municipios que las integran, sino también para la 
totalidad de municipios del país, constituyendo el Índice de Municipios Modernos (IMM).

Sin embargo, a pesar de su vocación hacia una cobertura total del territorio, cubriendo territorios 
tanto urbanos como rurales, su diseño sigue con demasiada fidelidad el modelo de los índices 
de las ciudades globales, dando gran preponderancia a determinados sectores (como la inves-
tigación y la tecnología) y factores de competitividad claramente enfocados hacia los mercados 
internacionales. Se reproduce de esta forma un sesgo en favor de las grandes ciudades, dejando 
fuera muchos aspectos relevantes para las ciudades de menor tamaño y los municipios eminen-
temente rurales.

En el Cuadro 1, que presenta una comparación de estos tres sistemas, puede observarse el mayor 
o menor énfasis que cada sistema asigna a cada una de las dimensiones analizadas. En primer 
lugar, deben señalarse las diferencias en cuanto al número de indicadores, presentando el ICES el 
doble que el CPI y prácticamente el cuádruple que el ICM. En cuanto a la distribución, se puede 
observar el énfasis del ICES en los temas económicos, ambientales (incluyendo el reto del cam-
bio climático, que no es explícitamente tratado por ninguno de los otros dos) y de gobernanza, 
mientras que apenas toca las cuestiones sociales. Por último, llama la atención la inexistencia en 
el ICM de indicadores relacionados con la infraestructura, la movilidad o la forma urbana, que 
tiene su espacio específico en los otros dos sistemas, aunque por otra parte incorpora indicadores 
de «capital natural», que resultan novedosos y muy interesantes en este contexto.

2.3. Propuesta metodológica
El interés reciente por la comparación entre ciudades plantea grandes retos metodológicos (Ro-
binson, 2011), pero más aún si pretendemos ir más allá del restringido ámbito de las grandes 
ciudades. La Agenda Hábitat señalaba que «la diversidad de tipos de asentamientos humanos es 
un elemento clave para crear sociedades justas y sostenibles» (UN, 1996: párrafo 106), lo cual 
implica reconocer que, a pesar de la creciente urbanización, no puede desatenderse la diversidad 
de asentamientos, tanto rurales como urbanos. Sin embargo, la propia diversidad supone un reto 
para la comparación, y más si se pretende realizar mediante indicadores cuantitativos. Para salvar 
este obstáculo se ha planteado enfocar el problema desde la escala humana, ya sea concibiendo el 
espacio urbano, o el hábitat por ser más generales, como espacio para el desempeño de la libertad 
de desarrollo personal (Hall, 2001, siguiendo a Sen, 1999), o como satisfactor específico de las 
necesidades universales humanas (Hernández, 2009, siguiendo a Max-Neef et al., 1986), de forma 
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que se evalúe un territorio en primera instancia por las condiciones de vida que proporciona a 
sus habitantes, sin prejuzgar qué estilos de vida o qué dispositivos de intermediación, rurales o 
urbanos, se emplean para alcanzar dichos fines.

Cuadro 1: Comparativa entre sistemas de indicadores urbanos

Fuentes: ONU-Hábitat, 2015; ONU-Hábitat, 2016; CAF, 2016 / BID, 2016 / DNP, 2018
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Por otra parte, los indicadores no pueden concebirse aisladamente, sino como parte de una es-
trategia comunicativa que facilite la participación de la comunidad en la formulación de los retos 
de un territorio, compensando el desequilibrio habitualmente existente entre la información que 
manejan expertos por un lado y profanos por otro (Holden, 2016). Para lograrlo, es imprescindi-
ble que los indicadores cumplan tres requisitos básicos: capacidad de síntesis (expresando gran 
cantidad de información a través de un valor cuantitativo), utilidad para el usuario (accesibles y 
comprensibles para profanos) y relevancia para las políticas en discusión (Feria, 2003, retomando 
a Hammond et al., 1995).

Finalmente, desde un punto de vista práctico, debe tomarse en consideración el esfuerzo de reco-
pilar y procesar los indicadores, especialmente cuando se trata de abarcar un universo tan amplio 
y diverso, y con frecuencia tan falto de recursos.

La propuesta incluye 16 indicadores, organizados en 5 grupos (Cuadro 2), que siguen un esque-
ma similar al Índice de Prosperidad Urbana (CPI), aunque con algunas diferencias significativas. 
La modificación más relevante es la incorporación de un grupo de indicadores de «territorio» que 
se refieren a aspectos muy básicos pero imprescindibles para caracterizar en términos espaciales 
un municipio. Por otra parte, el grupo de indicadores ambientales ha desaparecido, debido a las 
dificultades de incorporar en un único juego de indicadores los servicios ambientales que ofrecen 
o demandan los distintos tipos de territorio. El resto del listado de indicadores intenta seguir lo 
más fielmente posible el esquema del CPI teniendo en cuenta la disponibilidad de datos, elimi-
nando, en cualquier caso, los sesgos relacionados con el tamaño urbano que fueron identificados 
en el análisis preliminar.

El territorio intenta representarse a través de tres indicadores que ponen en relación la cantidad 
de población, la superficie del municipio y la distribución de la población en el mismo. La econo-
mía se describe a través de la base fiscal del municipio, mientras que la calidad del empleo se mide 
a través del porcentaje de población afiliada al régimen contributivo de salud (lo cual implica al 
menos ingresos de un salario mínimo), y el porcentaje de empleo cualificado, representado por la 
población con formación superior. La infraestructura se centra en la disponibilidad de vivienda 
(número de personas por vivienda), la calidad de la misma (porcentaje de hogares en déficit) y 
el acceso a un servicio fundamental como el de agua potable (acueducto). El grupo relativo a lo 
social lo componen un conjunto de cinco indicadores que reúnen temas demográficos, de salud, 
educación, seguridad y pobreza, tratando de sintetizar al máximo todos los temas con el mínimo 
de redundancia. Finalmente, la gobernanza se describe a través de dos indicadores sintéticos 
referidos a la oferta de servicios administrativos a nivel municipal y a la evaluación de la calidad 
de los mismos. 

Los datos proceden en su mayoría del Censo de 2005 (a cargo del Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística, DANE), complementados con datos procedentes de otras fuentes oficia-
les y disponibles para todo el territorio colombiano a nivel de municipio (Cuadro 2).
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Cuadro 2: Propuesta de indicadores

Fuente: Elaboración propia.

3. Resultados
¿En qué medida estos indicadores nos pueden arrojar información valiosa sobre los distintos 
territorios de Colombia? En primer lugar, en la aproximación más directa, se ha observado una 
distribución espacial específica de los valores de los distintos indicadores. En segunda instancia, 
se han examinado las posibles correlaciones entre los diferentes indicadores, es decir, si las varia-
ciones en los valores de dos indicadores corren más o menos parejas. En el caso de indicadores 
dentro de la misma categoría este efecto puede indicar cierto solape o redundancia en la selección 
de indicadores, pero en el caso de indicadores de categorías diferentes, indicaría que ciertos fenó-
menos aparecen de manera concurrente y tal vez pueda identificarse un fenómeno de causalidad.

3.1. Distribución espacial
Para esta fase de análisis se elaboraron mapas temáticos para cada uno de los 16 indicadores, par-
tiendo de una distribución de municipios por quintiles y ajustando los umbrales para facilitar la 
legibilidad de las leyendas. A continuación, se describen aquellos mapas que han resultado más 
significativos.

El Mapa 1A, de densidades de población (DENS), nos muestra claramente el patrón histórico de 
ocupación del territorio colombiano, con las principales concentraciones de población localiza-
das en la región andina y la región Caribe. Cabría destacar cómo la relativa continuidad del eje 
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occidental entre Pasto y Medellín contrasta con unas discontinuidades muy remarcadas en el al-
tiplano de la cordillera oriental, con la población mucho más concentrada en torno a las grandes 
ciudades. Este mapa nos muestra un centro demográfico del país, con cierta continuidad espacial 
(exceptuando la depresión momposina), frente a una periferia mucho menos poblada donde se 
incluiría la costa pacífica (con la excepción de Buenaventura), los llanos orientales y la Amazonia.

Como complemento al anterior, el Mapa 1B nos muestra el índice de envejecimiento de la po-
blación (ENVEJ). Dentro de una población relativamente joven, son las áreas más densamente 
pobladas las que vuelven a resaltar, indicando no tanto un envejecimiento como una relativa 
madurez de la población, frente a unos territorios periféricos extremadamente jóvenes. Nueva-
mente cabe destacar el diferente comportamiento entre el eje andino occidental, con una relativa 
continuidad en los valores, frente a la significativa polarización que se hace visible en la cordillera 
oriental, donde los grandes centros urbanos y su entorno inmediato muestran una población 
mucho más joven que los municipios más alejados, que dibujan una corona de áreas envejecidas.

Estos dos primeros mapas nos muestran, con apenas algunos matices, una imagen más o menos 
conocida de la geografía humana de Colombia, en la que se dibuja nítidamente la desigual ocu-
pación del territorio. El Mapa 1C, donde se representa el nivel de hacinamiento de las viviendas, 
muestra una distribución un tanto distinta: la región Caribe muestra unas carencias en el desa-
rrollo de la infraestructura de vivienda similares al resto de áreas periféricas del país, mientras 
que el piedemonte llanero muestra indicadores mucho más positivos. También el Mapa 1D, con 
la tasa de mortalidad infantil, muestra una distribución similar, en la que el Caribe se incorpora 
a la periferia menos desarrollada del país, como también muestran otros indicadores, como los 
porcentajes de hogares en déficit y de familias con NBI, o la evaluación integral del desempeño 
de la administración pública que no se han incorporado como mapas.

El Mapa 2A, que recoge la tasa de homicidios (media anual entre 2005 y 2013), muestra una geo-
grafía muy específica que sigue sus propias dinámicas. Así quedan marcadas con nitidez ciertas 
zonas del país donde la violencia golpea con especial intensidad: Valle del Cauca, norte de Antio-
quia, costa pacífica del Departamento de Nariño, zona central del Cauca, región del Catatumbo 
(Norte de Santander) y, en general, Llanos Orientales y Amazonia (excepto los departamentos 
más alejados y peor comunicados: Guainía, Vaupés y Amazonas). 

Finalmente, el Mapa 2B, ingresos tributarios per cápita, el Mapa 2C, población afiliada a EPS en 
régimen contributivo, y el Mapa 2D, porcentaje de población con estudios superiores, muestran 
otra realidad territorial: la concentración de la actividad económica y el empleo formales en las 
grandes ciudades y determinados enclaves específicos, generalmente asociados a actividades mi-
neras, y en especial la concentración de los empleos cualificados en las grandes ciudades.

3.2. Correlación entre variables
La correlación entre variables indica asociaciones características que se presentan en el conjunto 
del territorio colombiano, al margen de las diferencias regionales que ya hemos visto en el apar-
tado anterior. En el Cuadro 3 se muestran las correlaciones existentes entre los 16 indicadores 
calculados, donde se han destacado las correlaciones superiores a 0.30, 0.50 y 0.70, tanto positivas 
como negativas, como las más relevantes por su intensidad 7.

7. Se ha calculado el coeficiente r de Pearson, siendo todas las correlaciones significativas a partir de 0.08, con p < 0.01.
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Mapa 1

A: densidad de población (cod: DENS) 
B: Índice de envejecimiento (cod: ENVEJ) 

C: N° de personas por vivienda (cod: PERS_V) 
D: Índice de mortalidad infantil, por 100.000 hab. (cod: MRTINF) 

Elaboración propia
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Mapa 2

A: Tasa de homicidios / 100.000 hab. (cod: HOMCD) 
B: Ingresos tributarios municipales, per cápita (cod: INTRIB) 
C: Población afiliada a EPS, régimen contributivo (cod: EPS) 

D: Población con estudios superiores (cod: PROF) 
Elaboración propia



159

Creative Commons Reconocimiento-No Comercial 3.0 e-ISSN 2340-0129

DOI: http://dx.doi.org/10.30827/cuadgeo.v59i1.8143
Jiménez C.; Piaggio J. M.  (2020). Sistema de indicadores para una caracterización multidimensional… 
Cuadernos Geográficos 59(1), 147-170

Cuadro 3: Correlaciones entre variables

Fuente: Elaboración propia.

3.2.1. Indicadores territoriales
La magnitud de población del municipio sólo presenta correlaciones bajas con la densidad, con 
la concentración de profesionales (que indica empleos cualificados) y con el porcentaje de po-
blación afiliada a EPS (formalidad del mercado laboral), pero el resto de las correlaciones son 
extremadamente débiles. Lo mismo ocurre con la densidad de población, que muestra correla-
ciones algo más intensas con las dos mismas variables, y también cierta correlación negativa con 
el porcentaje de población rural. Por último, es la variable rural la que se correlaciona, de forma 
moderada, con la menor presencia de profesionales y empleados formales, y también con casi 
todos los indicadores sociales negativos.

3.2.2. Indicadores económicos
En primer lugar, cabe destacar la baja correlación que presenta la variable de ingresos tributarios 
municipales (per cápita) frente al resto de indicadores. Por el contrario, el porcentaje de perso-
nas afiliadas a EPS y de profesionales presentan una correlación alta entre sí y con otros varios 
indicadores. La afiliación a EPS está relacionada con una menor proporción de población rural y 
mejores indicadores sociales, en tanto que el porcentaje de profesionales sigue el mismo patrón, 
pero con menor intensidad.

3.2.3. Indicadores de infraestructura
Los tres indicadores, referidos a diversos aspectos de la oferta residencial, están bastante relacio-
nados entre sí, así como a los indicadores sociales. Las peores condiciones de la vivienda conviven 
con los peores valores de los indicadores de salud, educación básica y, en general, necesidades 
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básicas insatisfechas, lo cual es poco sorprendente. Cabe destacar que el número de personas por 
vivienda muestra una correlación negativa moderadamente alta con el índice de envejecimiento, 
es decir, que a población más madura corresponde menor número de habitantes por vivienda.

3.2.4. Indicadores sociales
En este grupo cabe destacar un bloque de altas correlaciones entre mortalidad infantil, analfabe-
tismo y necesidades básicas insatisfechas, frente al índice de envejecimiento y la tasa de homici-
dios que muestran un comportamiento relativamente independiente.

El porcentaje de familias con necesidades básicas insatisfechas (NBI) es el indicador que muestra 
correlaciones más intensas con el mayor número de indicadores, entre los cuales se destacan el 
porcentaje de hogares en déficit, la tasa de mortalidad infantil y de analfabetismo, con correlacio-
nes negativas con la cobertura de acueducto, porcentaje de población afiliada a EPS (con trabajo 
formal), porcentaje de titulados superiores, evaluación de la gestión municipal, porcentaje de 
ruralidad, capacidad de la administración local, tasa de envejecimiento e ingresos por tributos 
municipales. Este indicador, elaborado a partir de cinco componentes de la encuesta ampliada 
del Censo (vivienda inadecuada, condiciones de hacinamiento, ausencia de servicios básicos, alto 
grado de dependencia, inasistencia a la escuela) parece sintetizar muy bien el conjunto de situa-
ciones de vulnerabilidad de ciertos territorios. La correlación con los componentes de infraes-
tructura puede explicarse por el hecho de que son en sí mismos componentes del indicador NBI, 
pero las altas tasas de mortalidad infantil, el limitado mercado laboral, o el pobre desempeño de 
la administración pública, señalan un entorno vulnerable en su conjunto.

El envejecimiento, por su parte, tiene un comportamiento relativamente independiente, con co-
rrelaciones relativamente bajas con el resto de indicadores, aunque dibujando un escenario de 
menores déficit allí donde la población es más madura.

Por último, la tasa de homicidios, como vimos anteriormente, tiene su propia lógica espacial y 
la relación con el resto de indicadores es muy tenue. Su mayor intensidad, negativa, corresponde 
precisamente con la tasa de envejecimiento.

3.2.5. Indicadores de gobernanza
Los dos indicadores empleados corresponden a indicadores sintéticos elaborados por el DNP y 
pueden observarse correlaciones relativamente bajas con el resto de indicadores, aunque de signo 
coherente con lo esperable. El indicador de evaluación subjetiva parecería mostrar mayor sensi-
bilidad al contexto, especialmente a las variables sociales (mayores carencias acompañan a una 
peor evaluación de la institución pública).

3.3. Clases por tipo de territorio
Una cuestión clave a resolver es cómo se relacionan los indicadores territoriales con el resto de los 
indicadores. Para ello, se clasificó el conjunto de municipios en función de dos únicas variables: 
el tamaño poblacional y la proporción de población rural o dispersa. Un análisis de clúster dio 
como resultado un total de siete clases, definiéndose las tres primeras en términos de tamaño po-
blacional, mientras que las cuatro restantes se distinguen en términos de porcentaje de ruralidad.
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Para el análisis posterior se decidió fusionar las dos primeras clases en una sola, identificada 
bajo el epígrafe de «grandes ciudades», que incluye a las tres grandes ciudades del país (Bogotá, 
Medellín, Cali), con más de dos millones de habitantes cada una. La segunda clase, «ciudades 
intermedias», incluye a 23 municipios, con población desde poco más de un millón de habitan-
tes (Barranquilla) hasta algo más de 200.000 (Itagüí, Antioquia). La tercera clase, «otros centros 
urbanos», incluye un total de 179 municipios, siendo los más poblados Barrancabermeja (San-
tander) y Tuluá (Valle), con poco menos de 200.000 habitantes, caracterizados principalmente 
por tener una población rural inferior al 32%. La cuarta clase incluye 254 «municipios significa-
tivamente rurales», caracterizados por presentar una población rural de entre el 30 y el 55%, con 
Tumaco (Nariño), como municipio de mayor población (160.000 habitantes). La quinta clase, 
«municipios mayormente rurales», incluye 346 municipios con poblaciones rurales de entre el 
55 y el 80%, siendo Turbo (Antioquia) el municipio más poblado del grupo, con poco más de 
120.000 habitantes. Finalmente, la clase «municipios totalmente rurales» incluye 313 municipios 
con más del 80% de población rural, con Uribia (La Guajira) como municipio más poblado, con 
algo más de 110.000 habitantes.

En el Cuadro 4 pueden observarse los valores medios de cada indicador en cada una de las clases 
definidas. En primer lugar, cabe señalar que la casi totalidad de indicadores empeora conforme 
aumenta el porcentaje de ruralidad, exceptuando tres de ellos: el número de personas por vivien-
da, el índice de envejecimiento y la tasa de homicidios, que a pesar de las oscilaciones se mantie-
nen básicamente estables. Sin embargo, este comportamiento tan previsible no encaja totalmente 
con las correlaciones analizadas previamente (Cuadro 3), por lo que esta agrupación, al margen 
de destacar el contraste de las grandes ciudades con el resto y la importancia de la variable rural 
para identificar la vulnerabilidad socio-económica, nos dice poco sobre la diversidad de los te-
rritorios rurales.

3.4. Clasificación multidimensional
Con el objetivo de tener una caracterización más precisa de los territorios rurales se pasó a rea-
lizar un nuevo análisis de clúster con un mayor número de variables, teniendo en cuenta las 
correlaciones previamente identificadas. El territorio quedó caracterizado por los indicadores 
de densidad y ruralidad (los valores absolutos de población generaban una distorsión excesiva, 
mientras que la densidad tenía una correlación alta con la población). En la dimensión econó-
mica se incluyó el porcentaje de población afiliada a EPS, muy correlacionado con la presencia 
de titulados superiores, mientras que los ingresos tributarios se descartaron por las distorsiones 
que incorporan actividades económicas como las industrias extractivas. De entre los indicadores 
sociales se eligieron tres: el índice de necesidades básicas insatisfechas, con una alta correlación 
con otros cuatro indicadores (hogares en déficit, cobertura de acueducto, mortalidad infantil 
y tasa de analfabetismo) parece una buena síntesis de todos los déficits asociados a la pobreza, 
mientras que el índice de envejecimiento y la tasa de homicidios son dos indicadores que parecen 
seguir sus propias dinámicas espaciales, por lo que resultaba imprescindible su inclusión. Los 
indicadores de personas por vivienda y de evaluación integral de la administración municipal se 
incluyeron en varias pruebas preliminares, pero no parecieron aportar diferencias significativas 
al análisis, por lo que se descartaron en la versión final de esta clasificación. 

El análisis de clústers arrojó seis clases, dos urbanas y cuatro rurales. Mientras que las dos clases 
urbanas muestran una diferencia fundamentalmente de grado, las cuatro clases rurales presentan 
características distintivas en alguno de los indicadores (Cuadro 5).
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Cuadro 4: Resultados para las clases definidas por tamaño-ruralidad

Fuente: Elaboración propia.

Las dos clases urbanas (alta densidad y baja ruralidad) se distinguen principalmente por un alto 
porcentaje de personas afiliadas al sistema contributivo de salud, lo que indica su inclusión en 
el mercado laboral formal, y un bajo porcentaje de familias con necesidades básicas insatisfe-
chas, siendo ambos indicadores más positivos para los municipios metropolitanos. Por otra par-
te, muestran un índice de envejecimiento intermedio y una tasa de homicidios ligeramente por 
encima de la media. En estos dos grupos se incluyen en general los municipios más poblados del 
país, pero también algunos otros mucho más pequeños que muestran indicadores sociales posi-
tivos que los aproximan al nivel de vida de las grandes ciudades, y que permiten presuponer un 
dinamismo económico significativo.
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Cuadro 5: Resultados para las clases definidas multidimensionalmente

Fuente: Elaboración propia.

Entre las cuatro clases rurales, podemos considerar la primera de ellas como la más típica, mien-
tras que las tres restantes muestran una debilidad específica reflejada en alguno de los indicado-
res. 

Frente a los municipios clasificados como «urbanos», los municipios rurales del país presentan 
un mercado laboral mucho más débil (o al margen de la formalidad) y una vulnerabilidad social 
mucho más alta, expresada en un porcentaje mucho mayor de familias con necesidades básicas 
insatisfechas. Por el contrario, los municipios rurales muestran una tasa de homicidios significa-
tivamente menor que en las zonas urbanas, en tanto que apenas muestran diferencias en cuanto 
al índice de envejecimiento.

Las tres clases específicas de municipios rurales se definen por (1) un índice de envejecimiento 
significativamente mayor que el resto del país; (2) una tasa de homicidios desproporcionadamen-
te alta, casi el triple que la media nacional; y (3) un altísimo porcentaje de familias con necesida-
des básicas insatisfechas.

Las clases definidas también permiten revisar el comportamiento del resto de indicadores. Así, 
se puede observar que los ingresos tributarios y el porcentaje de profesionales muestran un alto 
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grado de concentración en los municipios metropolitanos 8, mientras que la vivienda también es 
ligeramente más escasa en estos municipios, aunque sin alcanzar los niveles de escasez que su-
fren los municipios rurales más pobres. El resto de indicadores se comportan de manera similar 
al porcentaje de familias con necesidades básicas insatisfechas, incluyendo los indicadores de 
gobernanza, aunque estos tienen un comportamiento mucho más plano.

Globalmente, la población colombiana se divide en tres tercios: el primero, residente en los muni-
cipios metropolitanos, presenta los indicadores socio-económicos más positivos; el segundo, en 
el segundo nivel de ciudades, se alinea con la media del país, mientras el tercero, rural, presenta 
indicadores siempre más negativos y en algunos casos críticos.

En cuanto a la lectura espacial de los datos (Mapa 3), la distribución de los municipios urbanos 
en el territorio habla de una distribución relativamente equilibrada, aunque con claros vacíos 
en las periferias. Se puede destacar el alto nivel de urbanización en el eje Cali-Eje Cafetero-Me-
dellín en el centro-occidente, que contrasta con la cordillera oriental, donde el menor tamaño 
de los municipios dibuja un mosaico de ruralidad con pequeños núcleos urbanos salpicados 
en el espacio que marcan las dos áreas metropolitanas de Bogotá y Bucaramanga. Otro espacio 
de alta concentración de municipios urbanos se articula en torno a la Sierra Nevada de Santa 
Marta, en el norte del país. En el resto, puede observarse el agudo contraste entre las capitales de 
Departamento, unos escasos centros regionales y el resto del territorio eminentemente rural.
Los municipios con un mayor índice de envejecimiento responden a una clara pauta espacial: 
municipios rurales localizados en la cordillera oriental y en la región andina sur, las zonas más 
consolidadas en época colonial, con una gran fragmentación en la estructura administrativa y en 
la distribución de la propiedad del suelo, y que presentan un declive demográfico de largo reco-
rrido en favor de los núcleos urbanos, tanto próximos como más lejanos.

La violencia rural, por su parte, también muestra una clara pauta espacial asociada a la presen-
cia de bandas armadas (narcotraficantes, paramilitares, guerrilla): el Valle del Cauca, norte de 
Antioquia, región del Catatumbo (Norte de Santander), región pacífica en torno al municipio de 
Tumaco (Nariño), y, en general, todo el piedemonte llanero y amazónico.

Finalmente, los municipios rurales más pobres están presentes en la práctica totalidad de territo-
rios, pero claramente se concentran en la periferia del país: al interior de la región Caribe, toda la 
costa del Pacífico, y en el oriente, los municipios más alejados de la cordillera.

8. Esta clase incluye los municipios más poblados del país: Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, pero también Bucaramanga, 
séptimo municipio en población, y dos municipios de las áreas metropolitanas de Medellín (Itagüí) y Barranquilla (Soledad). So-
ledad está en el grupo por sus características territoriales (altísima densidad y muy baja ruralidad), pero en el resto de indicadores 
presenta valores muy por debajo de la media del grupo.
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Mapa 3: Clasificación multidimensional de los municipios colombianos

Elaboración propia

4. Discusión
En el análisis de los resultados hemos ido aproximándonos progresivamente a la complejidad del 
territorio. En primera instancia, los mapas temáticos elaborados a partir de una única variable 
arrojan resultados ya conocidos, muy similares a los mapas equivalentes elaborados por la insti-
tución pública encargada, en Colombia, de dicha tarea, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
(IGAC). Se podría decir que esta primera fase de análisis correspondería a un control de calidad 
sobre los datos empleados. Es al comparar y combinar las distintas variables cuando comenzamos 
a vislumbrar el verdadero alcance que puede ofrecer el sistema de indicadores propuesto.

El análisis de correlaciones nos permite una primera aproximación a la relación existente entre 
las diversas variables (cuadro 3). Aparecen dos grandes grupos de variables altamente correla-
cionadas: el primero relaciona la concentración de población (tamaño, densidad y porcentaje 
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de ruralidad) con el mercado laboral (mayores tasas de empleo formal y cualificado), mientras 
que el segundo relaciona entre sí la mayoría de variables sociales (mortalidad infantil, tasa de 
analfabetismo) y de infraestructura (hogares en déficit, acceso a acueducto), siendo el indicador 
sintético de necesidades básicas insatisfechas (NBI) el elemento central de esta agrupación. Sig-
nificativamente, la tasa de envejecimiento y la tasa de homicidios quedan fuera de este grupo, 
indicando que su distribución sigue patrones propios. Por último, los indicadores de gobernanza 
se correlacionan más débilmente con el resto, aunque el signo de dichas correlaciones indica 
que siguen la tendencia global, es decir, las peores condiciones sociales y económicas aparecen 
en peores contextos institucionales. En gran medida, estos resultados vienen a confirmar otros 
muchos estudios sobre caracterización de la pobreza en Colombia, su carácter multidimensional 
y la importancia de su dimensión rural (Núñez et al., 2005; PNUD, 2011; Ramírez et al., 2016).

Al clasificar los municipios por criterios territoriales (cuadro 4), se pudo observar claramente el 
empeoramiento de la mayoría de indicadores sociales y económicos conforme disminuye el ta-
maño del municipio y aumenta el porcentaje de ruralidad, pero eso seguía sin ofrecernos ninguna 
pista sobre las variables de envejecimiento y violencia; por ello se hizo necesaria una segunda 
clasificación, donde se cruzaron los aspectos territoriales con las variables de empleo, condición 
socio-económica, envejecimiento y violencia. En este punto se halla el principal aporte del estu-
dio en términos de resultados, pues permite identificar la diversidad existente al interior de los 
territorios rurales a una escala que previamente apenas se había analizado.

Desde un enfoque de economía regional, numerosos estudios han analizado las diferencias es-
paciales del desarrollo económico colombiano a escala de departamento (Bonet & Meisel, 2001; 
Bonilla, 2008; Galvis & Meisel, 2010), o a escala municipal, pero restringiéndose a las grandes 
ciudades (Galvis & Meisel, 2001), o a una única dimensión de análisis (Pérez, 2007; Muñetón & 
Vanegas, 2014). Estos estudios suelen justificar la elección de la escala o del universo de estudio 
en términos de disponibilidad de datos, lo cual refleja una limitación importante del entorno 
institucional, pero también de los métodos basados en indicadores macro.

La escala municipal de análisis nos ofrece al menos dos resultados relevantes. Por un lado, el más 
inmediato, unos perfiles diferenciados para los distintos municipios, especialmente los rurales, 
que muestran de forma general su situación relativa respecto al conjunto del país, pero también 
sus problemas específicos. Estos perfiles permiten observar una asociación de la urbanización 
con mayores niveles de bienestar, pero sobre todo con un mercado laboral formal y de alta cua-
lificación. En ese sentido, aparecen municipios de pequeño tamaño que, sin embargo, presentan 
características socio-económicas que parecen indicar la asunción de funciones urbanas.

Por otro lado, la superposición de estos perfiles en el espacio genera un mosaico que, en sus 
diferencias, también nos permite vislumbrar procesos territoriales a escala más amplia. Esta di-
mensión requeriría un estudio más pormenorizado de cada territorio particular, pero ya se pue-
den adelantar algunos aspectos que sobresalen significativamente y que podrían tomarse como 
hipótesis para futuras fases de la investigación:

• El fenómeno metropolitano se puede observar nítidamente, aunque en cada caso se diferencia 
en cuanto a su intensidad y alcance espacial.

• El trapecio andino (Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga) que constituye el centro político 
y económico del país a partir de sus cuatro vértices metropolitanos, contiene una realidad 
territorial muy compleja, donde contrastan el eje occidental, en que la violencia caracteriza 
las periferias rurales más alejadas de los centros metropolitanos (Cali-Eje Cafetero-Medellín, 
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mapa 2A), mientras que el envejecimiento sería la característica equivalente en el eje oriental 
(Bogotá-Bucaramanga, mapa 1B).

• El envejecimiento de la población de los municipios rurales se da casi exclusivamente en dos 
contextos: la cordillera oriental y la región andina del sur del país, que son las dos regiones que 
tuvieron mayor desarrollo demográfico en la Colonia, y que aún hoy mantienen una estruc-
tura territorial característica, con gran número de municipios de reducido tamaño, tanto en 
extensión territorial como en población.

• La violencia, que se ha utilizado como variable casi universal para explicar el retraso del campo 
colombiano, aparece en estos mapas, sin embargo, muy delimitada a determinados contextos, 
donde efectivamente coinciden la presencia de grupos armados ilegales, recursos naturales de 
alto valor estratégico y/o áreas de cultivo de coca. En este sentido, aunque se confirma que la 
periferia geográfica del país (Costa Caribe y Pacífica, Orinoquia y Amazonía) también consti-
tuye una periferia en términos de desarrollo socio-económico, no parece que pueda achacarse 
dicho problema a la violencia (mapas 2A y 2B).

5. Conclusiones
El sistema de indicadores ha permitido mostrar aspectos novedosos de la geografía humana de 
Colombia, fundamentalmente aportando una cuantificación y una precisión espacial a los análisis 
preexistentes, construidos con frecuencia sobre una base cualitativa. La identificación de perfiles 
municipales con problemáticas compartidas abre la puerta al diseño de una tipología de políticas 
públicas adaptada a dichos perfiles, mientras que la identificación de patrones en la distribución 
espacial de estos perfiles ofrece indicios sobre la naturaleza de los procesos territoriales, que es 
imprescindible comprender para una adecuada planificación a escala departamental o regional.

En este sentido, si bien los resultados sirven para contextualizar a cada municipio en su entorno, 
la propia escala que se maneja nos dice poco sobre la complejidad del territorio al interior de cada 
municipio. Como herramienta de diagnóstico destinada a los municipios, la actual investigación 
resulta más útil como demostración conceptual y metodológica de lo que es posible llevar a cabo 
con una limitación muy estricta de información y herramientas de análisis, como suele ocurrir 
con los municipios de menos recursos. Los sistemas convencionales de indicadores urbanos, que 
se revisaron en la primera fase de la investigación, se caracterizan por una gran demanda de 
datos, que después son analizados de manera básicamente independiente, identificando los ám-
bitos donde cada municipio ofrece mejores o peores resultados; en el mejor de los casos, se plan-
tean propuestas transversales que afrontan simultáneamente varios déficits, o que aprovechan las 
fortalezas para dar respuesta a las debilidades. Este enfoque convencional requiere de grandes 
recursos, tanto humanos como financieros, que no suelen estar al alcance de municipios más 
modestos. Por el contrario, la propuesta planteada aquí se fundamenta en la claridad conceptual 
y la sencillez operacional: identificación de un número limitado de indicadores, que sin embargo 
sean muy significativos en cuanto a la realidad que pretenden representar; y la aplicación de una 
serie de operaciones simples de análisis estadístico. Con este enfoque no sólo se ahorra en costes, 
sino que también se mantiene la legibilidad de los indicadores, lo que facilita posteriores procesos 
de discusión pública e interpretación colaborativa y/o participativa de los resultados.

El presente trabajo es tan sólo la primera fase de una investigación en curso, donde se están 
desarrollando distintas líneas de trabajo, algunas de ellas ya perfiladas. En primer lugar, queda 
pendiente una exploración exhaustiva de los resultados obtenidos en esta fase, con dos posibles 
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enfoques: analizar la diversidad al interior de cada una de las clases o perfiles identificados; y 
analizar de forma más detallada ámbitos geográficos más reducidos (región, departamento, pro-
vincia o ámbito metropolitano).

En paralelo, se está evaluando la disponibilidad de datos a escala submunicipal, especialmente 
del territorio rural de cada municipio, para aplicar la misma metodología a un nuevo conjunto 
de indicadores, que permitan caracterizar de forma más precisa el territorio de un municipio, y 
convertirse en herramienta de diagnóstico prêt-à-porter. Con los datos aportados por esta nueva 
escala de análisis, se intentará corroborar las hipótesis planteadas en el apartado anterior, en rela-
ción con los fenómenos territoriales a escala regional, especialmente en los ámbitos metropolita-
nos. También esperamos la publicación de los datos desagregados del Censo 2018 para actualizar 
los indicadores, y llevar a cabo un análisis diacrónico que pueda dar mucha más consistencia a las 
conclusiones aquí presentadas.

Por último, se está empezando a diseñar un proceso más integral de aplicación de este enfoque, 
que incluya la fase posterior de discusión y participación pública de los indicadores, para poder 
interpretar localmente el significado de cada indicador; para ello se está identificando un muni-
cipio donde llevar a cabo un proyecto piloto.
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Resumen
Los patrones de uso y frecuentación de playas son una herramienta útil en la gestión y planifi-
cación litoral. El objetivo de este artículo es la aplicación de la metodología para el análisis de 
capacidad de carga física en 16 playas de la isla de Menorca basada en los valores en m2/usuario 
recomendados en el año 2000. Se realiza un análisis multitemporal de la evolución de las playas 
mediante variables cualitativas que permiten obtener las tendencias de las playas con parámetros 
que analizan su gestión y ocupación (2000-2017). Los resultados obtenidos demuestran que las 
playas presentan unas capacidades de carga aceptables y que su evolución espacio temporal se 
encuentra condicionada por la gestión ambiental, su publicitación y la dotación de servicios. La 
metodología permite establecer escenarios futuros mediante el uso de las variables analizadas.

Palabras clave: Menorca; playas; capacidad de carga física; frecuentación

Abstract

Analysis of the patterns of use and frequentation (2000-2017) on the beaches of the 
island of Minorca (Balearic Islands)
The patterns of use and frequentation of beaches are a useful tool in a coastal management and 
planning. The aim of this paper is to apply the method for the analysis of physical carrying capac-
ity in 16 beaches of the island of Minorca, based on the values in m2/user recommended in 2000. 
A multi-temporal analysis of the beaches evolution is carried out using qualitative variables that 
allow obtaining the trends of the beaches with parameters that analyse their management and 
occupation (2000-2017). The results obtained show that the beaches have acceptable carrying 
capacities and that the environmental management, their advertising and the services provided, 
condition their temporal space evolution. The method allows setting up future scenarios by using 
the analysed variables.

Key Words: Minorca; beaches; physical carrying capacity; frequentation 
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1. Introducción
Las características del modelo turístico de Menorca, ámbito territorial de estudio del presente ar-
tículo, hacen que este se circunscriba al ámbito litoral, con una amplia oferta de playas y calas, que 
son la base de su industria turística. A lo largo de los últimos 60 años, desde el inicio del desarro-
llo turístico, se han dado diferentes procesos turísticos asociados al litoral de Menorca (Méndez, 
2017), y a pesar de la tardía incorporación de la isla al proceso de balearización (Blázquez et al., 
2011), esta presenta, en sus enclaves turísticos, el mismo patrón de transformación del paisaje y 
de litoralización (Rullán, 2001), así como su pérdida de identidad (González, 2003). El modelo de 
ocupación litoral en Menorca estuvo marcado por la crisis económica de los años 70 y 90, y por 
aspectos relevantes de la sociedad y economía insular que retardaron su incorporación al turismo 
de masas (Méndez, 2017). Este proceso revistió cuatro escenarios costeros, según Rullán (1999):

• Mantenimiento de los núcleos tradicionales previos al «boom» turístico,
• Superposición de nuevos espacios turísticos a los núcleos tradicionales,
• Creación de nuevas áreas litorales, básicamente turísticas y de servicios, y
• Conservación y mantenimiento de áreas naturales litorales mediante la Ley 1/1991, de 30 de 

enero, de espacios naturales que declaró Áreas Naturales de Especial Interés (ANEI).

La imagen turística de la isla de Menorca está asociada en gran medida a sus numerosas playas 
y calas naturales, constituyendo su principal recurso turístico, y donde la presión turística y re-
creativa que sobre ellas se da, concentrada en períodos estivales, genera desajustes ambientales y 
sociales. Según Montoya et al. (2011), la playa tiene dos funciones principales, una función ecoló-
gica y de protección, y una función recreativa. La primera hace referencia al papel que juega como 
ecosistema natural y los servicios ambientales que suministra. La segunda tiene la función recrea-
tiva como lugar de descanso y ocio para el usuario. Las playas y calas de Menorca fueron clasifica-
das por Roig-Munar (2003) con la finalidad de establecer criterios diferenciales de planificación 
y gestión, posteriormente Gómez-Pujol et al. (2017) analizaron su naturaleza y distribución. La 
clasificación determinó tres categorías de playas que presentan un porcentaje equilibrado de la 
oferta de sol y playa de la isla:

• Playas de tipología A1, urbanas, y playas de tipología A2, urbanas con valores ambientales 
preservados, que representan el 33,3% y el 1,3% respectivamente de la oferta, 

• Playas de tipología B, naturales dentro de ANEI, de acceso rodado y sin servicios o con servi-
cios básicos, que representan el 28,2%, y

• Playas de tipología C, naturales dentro de ANEI, de acceso peatonal y sin servicios, y que re-
presentan el 37,2%. 

De este modo, y siguiendo la tendencia de otros destinos litorales, los sistemas playa-duna de la 
isla se convierten en áreas de actividades recreativas, con el sector playa emergida como espacio 
principal (Micallef y Williams, 2009), y donde sus funciones morfológicas han sido marginadas 
y/o eliminadas, priorizando la inversión en las playas, especialmente en las urbanas en el caso de 
Menorca, para producir elevadas tasas directas de rendimiento económico. Debido, por un lado, 
a esta capacidad de generar ingresos y, por otro, a ser un lugar óptimo para actividades turísticas y 
de ocio, la playa representa un espacio estratégico en destinos turísticos, con un carácter de espa-
cio abierto y de libre acceso. Tal cualidad las convierte en ambientes donde se articula la actividad 
turística, siendo un espacio de mantenimiento relativamente económico y que admite diferentes 
prácticas, comportamientos y usos (Iribas, 2002). 
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La función turística y recreativa del litoral es la que explica que la inversión realizada en su pu-
blicitación, mantenimiento y acondicionamiento, como espacio receptor, suponga efectos eco-
nómicos multiplicadores en la renta asociada, convirtiendo un recurso natural en un espacio 
de alto valor social y económico (Yepes et al., 1999). Según Houston (2008), la inversión hecha 
en las playas tiene una tasa de retorno del 700% en relación al gasto realizado por los usuarios. 
La principal fuente de ingresos de las islas Baleares proviene de la actividad turística, que en el 
año 2014 supuso el 44.8% del PIB balear, con un total de 12.003 millones de € y un gasto público 
del 14.9% (IMPACTUR, 2014). Como indicador de la importancia económica de las playas, en 
Calvià (Mallorca), se ha estimado que el valor de uso recreativo equivale a 16.537 € cada mes 
por cada hectárea de playa (Riera et al., 2007). En Mallorca, la concesión temporal de servicios 
de playa supuso en 2010 ingresos municipales de 18,2 millones de euros al año en playas urbani-
zadas (CCM, 2010), y en Menorca, el valor medio anual de las playas se estimó en 33.532.156 € 
(Roig-Munar, 2011).

1.1. Capacidad de carga
En las últimas décadas se han creado indicadores de playas en base a aspectos físicos, biológicos, 
de planificación, de gestión y de usos, que permiten el seguimiento y su adaptación a diferentes 
tipologías de playas como herramientas básicas diseñadas para alcanzar objetivos medioambien-
tales (Sardá et al., 2013). Muchos de los parámetros establecidos tienen como objetivo la mejora 
de la gestión (Peña-Alonso et al., 2018), y en la mayoría el parámetro de la capacidad de carga 
ecológica y/o física que soporta o puede soportar la playa está presente (Corbau et al., 2015), así 
como su capacidad perceptual (Roca y Villarés, 2008). La capacidad de carga es un concepto rela-
tivo que contempla consideraciones objetivas y subjetivas (Botero et al., 2008). En sus orígenes el 
concepto de capacidad de carga se utilizó en el campo de la biología, como la capacidad de asimi-
lación y recuperación del entorno. A partir de esta idea inicial se han desarrollado definiciones en 
el campo de las actividades recreativas, donde sus bases conceptuales no han evolucionado mu-
cho desde sus orígenes, recogiendo todas ellas dos ideas principales: el ámbito biofísico, donde se 
expone la sensibilidad del entorno frente a su uso, y el comportamiento y calidad de los visitantes. 
Autores como Bishop (1974), Baud-Boby (1977), Mathieson y Wall (1982) y Shelby (1987) fueron 
los primeros que definieron la capacidad de carga del ámbito recreativo, con pequeños matices 
que no cambian su concepto inicial, y teniendo presentes los periodos de uso. Los autores defi-
nieron la capacidad de carga como el número de usuarios que una zona de recreo puede soportar 
sin sufrir daños biológicos o físicos de carácter permanente, y sin que se modifique la calidad 
de la experiencia de recreo. En 1997, la World Tourist Organization define capacidad de carga 
como: «el máximo número de personas que pueden permanecer en un destino al mismo tiempo 
sin causar la destrucción del entorno físico, económico, socio-cultural, ni la disminución en la 
calidad de la satisfacción de los visitantes». Debido a los factores que implica el análisis de impac-
tos turísticos en espacios naturales y su vinculación con aspectos recreativos, se han definido 4 
dimensiones de estudio (Butler, 1996): 

• La capacidad de carga física, relacionada con el máximo número de usuarios que pueden estar 
en una zona. Este componente es el punto de partida en estudios de capacidad de carga y se 
utiliza como base en planificación y gestión. 

• La capacidad de carga ecológica, relacionada con los impactos en el ecosistema y los cambios 
que les pueden afectar, definida como el máximo nivel de uso que puede soportar un ecosiste-
ma antes de su declive ecológico. 
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• La capacidad de carga social, asociada a la percepción del visitante en relación con la presencia 
o ausencia de otros visitantes utilizando simultáneamente el recurso, y a partir del cual existe 
una disminución de la calidad de la experiencia recreativa, y

• La capacidad de carga económica, referida a situaciones donde un recurso es utilizado simul-
táneamente para actividades recreativas y actividades económicas, así como la capacidad de 
gestión de este. 

1.2. Antecedentes 
Se han calculado parámetros para establecer la capacidad de carga en playas, basados en dife-
rentes variables físicas y sociales que permiten establecer el número máximo recomendable de 
usuarios para poder mantener sus valores ecológicos, de servicios y usos sin llegar a su saturación 
(Guillén et al., 2008). La capacidad de carga de playas es definida por Jiménez et al. (2007) como 
la cantidad de visitantes que puede acoger una playa sin consecuencias sociales inaceptables ni 
impactos ambientales negativos. Esta visión reúne la tradicional concepción ambiental de la ca-
pacidad de carga con el enfoque territorial del uso de la playa. Sin embargo, la capacidad de carga 
en playas no es un número estable sino un valor dinámico que se convierte en una herramienta 
útil para la gestión litoral, y que se debe determinar como un indicador de base en la gestión inte-
grada. Autores como Valdemoro y Jiménez (2006) y Jiménez et al. (2007) establecen la densidad 
de usuarios como una variable clave para la planificación y ordenación, así como la dotación de 
servicios y equipamientos (Silva et al., 2007). 

En el estudio de capacidad de carga de playas se utilizan diferentes metodologías para la recogida 
de datos, como los recuentos de usuarios en accesos de playas (López-Bonilla y López-Bonilla, 
2008, Navarro et al., 2012) o la utilización de fotogramas o fotografía aérea (Guillen et al., 2008, 
Alonso et al., 2015, Jurado, 2015). Existen diversos estudios en las islas Baleares que analizan el 
número y la evolución temporal de los usuarios de playas, buena parte de ellos realizados me-
diante estimaciones que se basan en entrevistas o recuentos puntuales en las playas de la isla de 
Mallorca (Blázquez, 1995, 1998, Garcias, 1999, Blázquez et al., 2002, Mas y Blázquez, 2005, Amer 
y Bergas, 2006) y de la isla de Menorca (Roig-Munar, 2002a, 2002b, Roig-Munar y Martín-Prieto, 
2003). Asimismo, también se han realizado recuentos mediante el uso de video-monitorización 
en Mallorca (Torrens, 2014). Estos trabajos permiten aportar información relevante para una 
correcta gestión litoral. 

Actualmente este concepto y su análisis no han variado mucho desde sus postulaciones iniciales, 
siguiendo metodologías que permiten establecer m2/usuario en sistemas playa-duna mediante 
diferentes metodologías de aforo para determinar las pautas de uso y ocupación (Zacarias et al., 
2011, Rodella et al., 2017, García-Morales et al., 2018). Mediante el uso de ecuaciones en base 
a variables climáticas, de servicios, de paisaje o de morfología, algunos autores determinan la 
capacidad de cada playa (Yepes, 1999, Botero et al., 2008, Morales et al., 2018) y establecen valo-
res en m2/usuario desde intolerables, <2 m2/usuario, hasta los niveles más confortables, >25 m2/
usuario, (Souza et al., 2016). Según Jurado (2015), una persona, parasol y/o toalla ocupan una 
superficie máxima aproximada de 3 m2. En el caso del Estado español, autores como Alemany 
(1984) sugieren 4m2/usuario como valor de confort en las playas metropolitanas de Barcelona. 
Yepes (1999) considera como aceptable un valor situado entre 4-5 m2/usuario, siendo confortable 
un valor superior a 10 m2/usuario, en las playas de la Comunitat Valenciana. Ariza et al. (2010) 
proponen los valores de 8 m2/usuario para las playas urbanas de Catalunya, y 12 m2/usuario para 
las playas urbanizadas de esta misma comunidad. Por último, Blázquez et al (2002) establecen va-
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lores de confort a partir de 7,5 m2/usuario en las playas de las islas Baleares. Roig-Munar (2002a) 
establece en Menorca valores de 5 m2/usuario para las playas urbanas y 15 m2/usuario para las 
playas naturales.

2. Objetivos y metodología 
La creciente capacidad de movilidad interna que han generado los nuevos hábitos turísticos, es-
pecialmente con el incremento exponencial de la vivienda vacacional y del vehículo de alquiler, 
ha provocado mayor presión sobre espacios naturales, dando lugar a situaciones de sobrefrecuen-
tación humana y motorizada. El objetivo de la investigación es comprobar, en base a los estudios 
realizados por Roig-Munar (2002a y b), si las pautas de uso analizadas y las propuestas de orde-
nación estipuladas en m2/usuario recomendados, como capacidad de carga física (5 m2/usuarios 
en playas de tipología A, y de 15 m2/usuario en playas de tipología B y C), se han aplicado por 
parte de la administración de Menorca, midiendo la capacidad de carga física en m2/usuario y la 
evolución de las pautas de usos espacio-temporal (2000-2017) en base al uso de variables. 

Para analizar la frecuentación de los visitantes de las calas y playas se ha seguido la siguiente me-
todología:

1. Se han seleccionado 16 unidades (Figura 1) como espacios representativos de la oferta de playa 
urbana y de playa natural de Menorca, que han sido aforadas por el Observatorio Socioambiental 
de Menorca (OBSAM). La selección de playas se ha basado en los valores de publicitación esta-
blecidos por Roig-Munar (2011), seleccionando 5 playas de tipología A, 7 de tipología B y 4 de 
tipología C (Tabla 1). 

Figura 1. Localización de las 16 playas analizadas por tipologías y códigos (ver códigos en Tabla 1) 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 1. 16 Playas analizadas, código y tipología de playa.

N Playa Código Tipología N Playa Código Tipología 

1 St. Tomás ST A2 9 Algaiarens AL B

2 Son Parc SP A2 10 Binigaus BG B

3 Arenal 
Castell

AC A1 11 Macarella ML B

4 Son Bou A BA A2 12 Macarelleta MT B

5 Cala 
Galdana

CG A1 13 Cala Pilar CP C

6 Son Bou B BB B 14 Trebalúger TG C

7 Cavalleria CV B 15 Cala Morella MR C

8 Es Bot EB B 16 Cala Presili PR C

Fuente: Elaboración propia.

En la Figura 2 podemos observar algunos ejemplos de las 16 playas analizadas. La Figura 2A y 2B 
representa las playas urbanas de tipología A, Cala Galdana y Son Parc, que a pesar de presentar la 
misma tipología (A1 y A2) sus valores geoambientales y de servicios distan de las playas eminen-
temente urbanas definidas en otros espacios litorales (Ariza et al., 2010, Pintó et al., 2014). Mien-
tras que Cala Galdana ha perdido todos sus valores geoambientales, Son Parc presenta un sistema 
dunar en buen estado de conservación gracias a la protección que le otorga la figura ANEI y a la 
aplicación de medidas de gestión sostenibles. La Figura 2C y 2D corresponde a las playas de tipo-
logía B, Es Bot y Binigaus, dos sistemas que se encuentran protegidos mediante la figura ANEI y 
que presentan procesos erosivos derivados de la falta de regulación de sus usos recreativos. Cabe 
recalcar que Binigaus se sitúa a 500 m de la zona turística de St. Tomás, y Es Bot se encuentra a 
10’ de la playa de Algairens, ubicada a más de 10 Km de núcleos urbanos y turísticos. En la Figura 
2E y 2F se observa cala Pilar y cala Presili, playas de tipología C, las cuales se encuentran prote-
gidas mediante la figura ANEI y Parque Natural respectivamente, no disponen de servicios y los 
estacionamientos se encuentran a más de 2,5 km de la playa, situándose los núcleos urbanos y 
turísticos más cercanos a más de 10 km.

2. Evolución de la superficie de playa para determinar la capacidad de carga física. El conocimien-
to de la posición de la línea de playa, su superficie y sistemas dunares asociados, así como la ten-
dencia de erosión/acreción a través del tiempo, son importantes para una correcta gestión (Boak 
y Turner, 2005, Fraile y Fernández, 2018). El análisis de la evolución de las superficies de las 16 
playas, basándonos en las fotografías aéreas de los años 2001, 2006, 2008 y 2015, permite calcular 
la zona de reposo, entendida como aquella donde se dan las autorizaciones administrativas a la 
vez que son las áreas de máximo uso recreativo. Por tanto, en el estudio no se ha hecho hincapié 
en la zona de uso intensivo o zona de swash, es decir, franja en donde se desarrollan juegos y en-
trada al mar, ni la zona de tránsito, la más lejana a la línea de costa, detrás de la zona de reposo y 
delimitada por el sector dunar delantero (Roig-Munar, 2002a, Alonso et al., 2015).
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Figura 2. Algunos ejemplos de las 16 playas analizadas

A.- cala Galdana B.- Son Parc

C.- Es Bot D.- Binigaus

E.- cala Pilar F.- cala Presili

3. Para el análisis de la capacidad de carga física, que es sobre la que gravita el presente trabajo, nos 
hemos basado en los modelos de frecuentación y uso de playa, con conteos en el mes de agosto 
entre las 10:00 h a las 20:00 h (Roig-Munar, 2002a y b). Para ello se han utilizado los conteos, rea-
lizados por el OBSAM (2017), de usuarios en la zona de playa, lámina de agua y entornos inme-
diatos correspondientes a un miércoles y a un domingo del mes de agosto de los años 2000, 2006, 
2011 y 2017, coincidiendo con las puntas de máxima presión de población (Marí, 2004). En el 
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caso de las playas de tipología C del año 2000 se han tomado estimaciones en base a la ocupación 
de la isla de los días aforados. Estos conteos se realizaron en tres franjas horarias representativas, 
siendo éstas las 12:00 h, las 14:00 h y las 17:00 h, permitiendo establecer los valores de capacidad 
de carga basada en sus superficies de reposo. Asimismo, esta capacidad de carga se calcula en base 
a los parámetros establecidos (Roig-Munar, 2002a), recomendados, y teóricamente aplicados por 
la Administración local de Menorca en las playas de tipología A, B y C. 

Este trabajo se centra en la capacidad de carga física, ya que a raíz de los estudios de capacidad de 
carga ecológica en las playas de la isla se realizaron propuestas de gestión tanto del sistema como 
de sus usos (Roig-Munar, 2002a), aplicando a partir del año 2004 medidas de gestión en aras a su 
renaturalización y recuperación (Ley et al., 2007, Roig-Munar et al., 2018a). A modo de ejemplo, 
en la Figura 3A y 3B observamos la playa de Macarelleta, donde en el año 2003 no había medidas 
de gestión del sistema dunar y el uso recreativo no estaba ni gestionado ni regulado, afectando a 
las morfologías dunares y vegetación asociada por convertirse en espacios de uso, reposo y trán-
sito, con efectos erosivos que se agravaban con el paso del tiempo (Figura 3A). En este caso se 
aplicaron medidas de gestión para la recuperación de la continuidad del sistema dunar delantero, 
y se restringieron los usos recreativos en el interior del sistema, instalando captores de retención 
sedimentaria y el perimetraje del sistema mediante cuerda. De esta manera, tal y como se aprecia 
en la Figura 3B, el espacio de reposo queda delimitado, pudiéndose analizar la capacidad física de 
éste y extrapolable al resto de sistemas. 

Figura 3. Medidas de gestión geo-ambiental y de reordenación de usos en cala Macarelleta. 

A.- Macarelleta (2003) con uso recreativo de las zonas 
dunares

B.- Macarelleta (2014) con restricción de usos en la zona 
dunar y delimitación de la zona de reposo

4. Análisis espacio temporal de las 16 playas objeto de estudio (Figura 1). Se han escogido 13 
variables cualitativas (Tabla 2) que permiten analizar los condicionantes que pueden determinar 
patrones de uso y frecuentación de las 16 playas analizadas, y que en cierto modo determinan no 
solo la capacidad física si no su capacidad perceptual, así como la diferencia entre el producto 
ofrecido y el producto real y percibido, aunque esta percepción difiere mucho de residentes y visi-
tantes (Roig-Munar y Martín-Prieto, 2003). Estas variables guardan relación con la planificación, 
los usos y la gestión, y a ellas les hemos asignado diferentes valores (Tabla 2) y han sido analizadas 
estadísticamente mediante el programa SPSS v.14., diferenciando:
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Tabla 2. Variables utilizadas en el análisis espacio-temporal de las 16 playas analizadas. 

VALORES

N Variables Código 0 1 2 3 4 5

1 Distancia a los centros hoteleros DH 0 0,5-1 1,5-5 5-10 >10

2 Distancia a los aparcamientos de la playa DA 0 0,5 1 1,5 >2,5

3 Distancia a los núcleos urbanos DP 0 0,5-1 1,5-5 5-10 >10

4 Tipo de playa PT A B C

5 Transporte público TP Si No

6 Estado del sistema dunar SD 0 1 2 3 4 5

7 Nivel de frecuentación de embarcaciones FV 0 0-10 11-20 21-30 30-40 >50

8 Nivel de frecuentación de usuarios FU 0 < 5 5-8 8-10 10-15 >15

9 Grado de publicitación GP 0 1 2 3 4

10 Servicios de playa SP 0 1 2 3

11 Golondrinas GL Si No

12 Figura de protección FP 0 ANEI PN

13 Limpieza mecánica y retirada de Posidonia NM Si No

Fuente: Elaboración propia.

• Variables de ordenación y planificación, entre las que figuran la distancia, en kilómetros, a 
centros hoteleros, a aparcamientos y a centros urbanos (DH, DA y DP, respectivamente). Se 
fijan los valores de 0 Km por su cercanía a la playa; de 0 a + de 2,5 Km de distancia respecto 
a los aparcamientos; y valores superiores a 10 Km de distancia a centros hoteleros y núcleos 
urbanos. Estos parámetros condicionan en cierta medida la facilidad de acceso y por ende la 
frecuentación a cada sistema (Peña-Alonso et al., 2018). Otra variable de este tipo es la pre-
sencia o ausencia del uso de transporte público (TP), como indicador de mayor accesibilidad 
al sistema (Simeone et al., 2012), así como las 3 tipologías de playas de la isla (PT).

• Variables referentes al estado de las morfologías dunares (SD), según la clasificación mor-
foecológica de los 5 estadios de Hesp (2002), y que representan indicadores de naturalidad 
del sistema playa-duna e incluso de su recuperación (García-Mora et al., 2001, Garcia-Lozano 
y Pintó, 2018), así como su relación con incorrectos usos de ocupación y medidas de gestión 
sostenible (Ley et al., 2007). 

• Variables de ocupación y frecuentación. Estas comprenden: 1- la presencia de embarcaciones 
recreativas (FV), según los valores descritos por Balaguer et al. (2008), y que oscilan en inter-
valos de 0 a 10 embarcaciones, con valor 1, y a más de 50 embarcaciones, con valor 5. 2- los 
valores de m2 por usuarios sobre el sistema playa (FU) y que se representan en intervalos de 
>5 m2/usuario hasta más de 15 m2/usuario. 3- el grado de publicitación (GP) de cada espacio 
analizado, analizado mediante valores entre 0, nada publicitado, y 4, muy publicitado, y que 
condiciona la frecuentación (Roig-Munar, 2011, Pérez-López y Roig-Munar, 2012), oscilando 
sus valores de 0 a 4, como nota de máxima publicitación. Se valora también la presencia de ser-
vicios en la playa (SP), que suponen una cierta comodidad al usuario, según Yepes y Medina 
(2005), valorándose entre 0 a 3, siendo el máximo valor el que representa todos los servicios 
disponibles en Menorca. Se suma la presencia o ausencia de Golondrinas en la playa (GL), 
puesto que implica incrementos notables de usuarios sobre este sistema una vez desembarcan 
y se superponen al uso procedente de tierra.
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• Variables referentes a gestiones que afectan de forma regresiva el sistema playa y sistema dunar 
delantero, como la limpieza mecanizada en áreas de reposo y en la base de las foredune, y/o 
la retirada de Posidonia oceánica sobre la zona de swach (NM), medidas que no favorecen la 
recuperación del sistema (Pintó et al., 2014; Schlacher y Thompson, 2008).

• Variables respecto a la existencia de figuras de protección legislativas (FP) como Parques Na-
turales (PN) y/o ANEI, valorándose en 0 como no presencia, 1 ANEI y 2 PN.

3. Resultados

3.1. Evolución de las superficies de reposo
La posición de la línea de costa y del sistema playa-duna es altamente variable a corto plazo, con 
variaciones de su perfil y posición (Servera y Martín, 1996), a pesar de esto la línea empleada para 
la digitalización de la superficie ha sido desde el límite húmedo/seco, que marca el comienzo de 
la playa seca (Ojeda, 2000, Alonso et al., 2015), hasta la zona delantera del talud de la foredune. 
Para poder definir la línea de costa se ha estimado el punto de máxima llegada del oleaje sobre 
la playa seca, que permite mayor precisión en Baleares que en playas mareales (Martín, et al., 
2018). En base a este límite de línea de costa se define a +2 m hacia tierra, la superficie de reposo 
(Roig-Munar, 2002a). Morfológicamente la zona de tránsito o playa alta, comprende las primeras 
morfologías efímeras del talud de la foredune, espacio que fue definido en muchas playas desde el 
año 2004 con la instalación del perimetraje del sistema dunar, y que delimita el espacio de reposo 
y el sistema dunar, recomendando no acceder al sistema (Figura 3 B).

En la Tabla 3 observamos las superficies útiles de playa o superficies de reposo que se han calcu-
lado para establecer la capacidad de carga física de cada playa (2001-2015). Las diferencias entre 
las superficies de 2001 y de 2015 superan en 6 casos los 1.200 m2, mientras que en los otros casos 
presentan cierta estabilidad, no existiendo una relación entre la tipología de playa y su sistema 
dunar asociado en los procesos de retroceso o avance identificados, ni tampoco una relación en 
la gestión y usos de cada playa. Las diferencias y fluctuaciones de superficies de playa obedecen 
a la naturaleza dinámica del litoral arenoso en períodos cortos de tiempo, hecho que puede en-
mascarar la percepción de la evolución a largo plazo. En ocasiones estos cambios en ciclos cor-
tos pueden dar lugar a resultados erróneos, considerando necesaria la observación de periodos 
largos, -superiores a 10 años, para poder realizar un diagnóstico fiable sobre el comportamiento 
evolutivo de la línea de costa (Boak y Turner, 2005) y su relación con la capacidad de carga física 
y ecológica.

Basándonos en la media obtenida de las superficies de reposo se realiza una estimación de la ca-
pacidad de acogida recomendada por playa, en base a los 5m2/usuario en playas tipo A y 15m2/
usuario en playas tipo B y C. La total acogida de las 16 playas asciende a 25.170 usuarios/día. En 
base a esta superficie de playa valoraremos la acogida a la que han sido sometidas a lo largo de los 
años siguiendo el análisis de m2/usuario. Por un lado, observamos que las playas que permiten 
una mayor acogida corresponden a playas urbanas, todas ellas con una media de 19.751 usuarios 
al día, mientras que las playas de tipología B y C pueden llegar a acoger 4.558 y 860 usuarios res-
pectivamente. Se trata principalmente de calas relativamente pequeñas asociadas a barrancos o 
bien a playas con superficies relativamente escasa, puesto que sus sistemas dunares se desarrollan 
a escasos metros de la línea de costa, o bien son playas, como el caso de Binigaus (Figura 2D), 
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que presentan una estrecha franja de arena asociada a pequeños acantilados inestables o a calas 
encajadas como cala Presili, cala Macarella y cala Macarelleta. 

Tabla 3. Evolución de las superficies de reposo en m2, media de los años analizados (2001-2015), y la 
cabida óptima de usuarios en base a los criterios establecidos por tipologías de playas A, B y C.

Playa Tipología 2001 2006 2011 2015 Media Diferencia Acogida

St. Tomás A2 13584 15079 14835 13610 14277 -26 2855,4

Son Parc A2 17485 14265 12853 14633 14809 2852 2961,8

Arenal Castell A1 15120 14983 14780 14894 14944,25 226 2988,9

Son Bou A A2 32887 41849 40115 32098 36737,25 789 7347,5

Cala Galdana A1 15804 20010 16704 19440 17989,5 -3636 3597,9

Son Bou B B 25260 33511 31287 25670 28932 -410 1928,8

Cavalleria B 8363 7972 7175 9746 8314 -1383 554,3

Es Bot B 5390 5709 6611 4622 5583 768 372,2

Algairens B 6415 5148 7487 5996 6261,5 419 417,4

Binigaus B 5222 17000 15594 12873 12672,25 -7651 844,8

Macarella B 6118 5476 5471 4869 5483,5 1249 365,6

Macarelleta B 1172 1244 1152 966 1133,5 206 75,6

Cala Pilar C 5369 4459 4559 5138 4881,25 231 325,4

Trebalúger C 3715 6170 3702 5581 4792 -1866 319,5

Cala Morella C 1997 967 1265 2046 1568,75 -49 104,6

Cala Presili C 2198 991 1678 1774 1660,25 424 110,7

Fuente: Elaboración propia basándonos en los datos del OBSAM (2017).

3.2. Análisis de la capacidad de carga 
Una de las causas que facilitan los procesos erosivos en los sistemas playa-duna es el elevado 
número de visitantes en época estival, superando la capacidad de carga física y la capacidad de 
carga ecológica del sistema playa-duna (Martín-Prieto et al., 2018). La superación del límite fí-
sico, así como la falta de control de usos, facilita el trasiego de usuarios sobre la duna delantera, 
el sector dunar interior y la instalación de usuarios en las foredunes y las dunas, favoreciendo la 
erosión del conjunto del sistema (Figura 3A), que se ve agravado en período hibernal si no hay 
una gestión encaminada a su recuperación (Ley et al., 2007, Martín-Prieto et al., 2018). Para este 
análisis, nos hemos basado en las puntas de máximo uso aforadas en las playas (Figura 1), don-
de el período de máxima afluencia se encuentra entre la franja de 13:00-16:00 h (Roig-Munar, 
2002b), correspondiente al modelo de uso de playa mediterránea y representado con dos picos 
máximos de ocupación, uno por la mañana y otro por la tarde en el caso de playas urbanas, y un 
pico central del día, entorno a las 14:00 h, en playas naturales (Figura 4).

La Figura 4 ejemplifica la media de los aforos realizados durante los años 1999, 2000, 2001 y 2002 
de las 10:00 h a las 20:00 h, en la playa de St. Tomás y en la playa de Algairens (Figura 1), un labo-
rable y un festivo del mes de agosto, y que fueron la base para establecer los patrones de uso de las 
playas de la isla, siguiendo la metodología de Blázquez (1995). Es a partir de este patrón que en el 
año 2003 los recuentos de usuarios se concentran en tres franjas horarias representativas (12:00 h, 
14:00 h y 17:00 h) un laborable y un festivo del mes de agosto, siendo estos los de máxima afluen-
cia turística en el caso de los laborables entre semana, y de afluencia turística y recreativa en el 
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caso de los festivos, generalmente domingos (Roig-Munar 2002a y b), y que permiten establecer 
patrones de uso y la capacidad de carga basada en las superficies de reposo calculadas (Tabla 3). 
En la Tabla 4 se observan los cálculos realizados en cada una de las 16 playas analizadas para de-
terminar los m2/usuarios basándonos en los aforos máximos realizados en cada año muestreado 
(2000-2017) y en base a las superficies de reposo calculadas en las playas (2001-2015). Los m2/
usuario corresponden a la aplicación de los criterios establecidos por cada tipología de playa, 
donde la media de cabida para estas playas es de 15,1 m2/usuario. Si diferenciamos por tipologías 
de playas destacan los 11,6, 18,7 y 13,2 m2/usuario para las playas A, B y C respectivamente. Estas 
medias se ajustan a los valores establecidos en playas de tipología A y B, mientras que en las pla-
yas C el valor es ligeramente inferior a los 15 m2/usuario. 

Tabla 4. Valores de m2/usuario (2000-2017) y promedio basado en los criterios establecidos según la 
tipología de playa.

Playa Tipología 2000 2006 2011 2017 Promedio

St. Tomás A2 13,1 11,6 15,6 10,3 12,7

Son Parc A2 21,3 15,5 11 18,2 16,5

Arenal Castell A1 5,1 10,8 5 5,4 6,6

Son Bou A A2 8,5 16,8 16,5 12,2 13,5

Cala Galdana A1 3,6 11,1 8,8 10,6 8,5

Son Bou B B 24,2 59,3 53,6 69,6 51,7

Cavalleria B 10,4 7,5 8,1 12 9,5

Es Bot B 46,1 20,4 24,1 26,2 29,2

Algairens B 12,4 20,8 15,2 16,4 16,2

Binigaus B 6,4 13,3 16,1 11,1 11,7

Macarella B 10 9 3,6 12,6 8,8

Macarelleta B 4,2 5,4 2,7 3,5 4,0

Cala Pilar C 24,1 20,5 17,6 20,4 20,7

Trebalúger C 13,2 14,7 7 18,5 13,4

Cala Morella C 8,1 9,9 6,2 8,2 8,1

Cala Presili C 9,9 9,7 7,9 15,4 10,7

Mediana Total 13,8 16,0 13,7 16,9 15,1

Media A 10,3 13,2 11,4 11,3 11,6

Media B 16,2 19,4 17,6 21,6 18,7

Media C 13,8 13,7 9,7 15,6 13,2

Fuente: Elaboración propia basándonos en los datos del OBSAM (2017).

La Figura 5 representa gráficamente los m2/usuario en los máximos picos de afluencia por cada 
playa y en base a los resultados obtenidos por cada año (Tabla 4), con una distribución de puntos 
muy homogénea en las playas urbanas que dan como resultado medias de distribución de entre 
6 y 16 m2/usuario, ajustándose a las recomendaciones establecidas en Menorca. En la Figura 6 se 
representan los valores medios de m2/usuario por cada una de las 16 playas (Tabla 4).
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Figura 4. Modelo de frecuentación de playas urbanas y naturales en Menorca, el caso de St. Tomás y 
Algaiarens (Figura 1).

Fuente: Elaboración propia en base a los aforos de los años 1999, 2000, 2001 y 2002.

Figura 5. Representación de m2/usuario (2000-2017) de las 16 playas analizadas.

Fuente: Elaboración propia

Apreciamos que las playas de tipología A superan con creces la capacidad aconsejada, donde nin-
guna de ellas presenta valores medios inferiores a lo establecido como óptimo, los 5 m2/usuario 
(Figura 6). Destaca únicamente Cala Galdana (Figura 2A) que el año 2000 presenta valores de 
3,6 m2/usuario (Figura 5), y coincidiendo con el mínimo de superficie de playa calculado (Tabla 
3), y Arenal d’en Castell que en el año 2011 se encuentra en el límite aconsejado de 5 m2/usuario. 

Por lo que respecta a las playas de tipología B destaca la playa de Son Bou, la más larga y extensa 
de la isla, con valores que se encuentran entre 24,2 y 69,6 m2/usuario, con una media de 51,7 m2/
usuario. El resto de playas de tipología B presentan valores medios de 18,17 m2/usuario, aunque 
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algunas playas ni siquiera superan el umbral marcado para playas de tipología A, como es el caso 
de Macarelleta, con medias de 4 m2/usuario y mínimas de 2,7 m2/usuario en 2011. Las playas de 
Cavalleria, Binigaus y Macarella no presentan valores superiores de 15 m2/usuario como media 
(Tabla 4, Figura 6), y sus valores anuales son incluso inferiores a las playas eminentemente ur-
banas, especialmente en Macarella y Cavalleria (Tabla 4, Figura 5). Los valores de uso de estas 
playas se encuentran relacionados con elevados índices de publicitación, a pesar de que se trata 
de playas sin servicios, sin transporte público y sin proximidad a estacionamientos. En estos ca-
sos la publicitación favorece una visitación que se ve reflejada en m2/usuario. Tan solo las playas 
de tipología B de Es Bot (Figura 2C), Algairens y Son Bou B, superan los 15m2/usuario todos los 
años (Figura 5 y 6). 

Las playas de tipología C presentan valores medios de 13,2 m2/usuario, no superando el límite 
recomendado, las playas de Trebalúger, Presili y Morella, de acceso exclusivamente peatonal, tam-
poco presentan los valores de 15 m2/usuario en casi todos los años analizados (Tabla 4, Figura 5 y 
6), e incluso sus valores son inferiores a las playas de tipología B, donde destacamos únicamente 
Cala Pilar (Figura 2E) que todos los años analizados presenta valores superiores a los 17 m2/usua-
rio y una media de 20,7 m2/usuario. 

Figura 6. Representación de la capacidad de carga media en las 16 playas (2000-2017)

Fuente: Elaboración propia 

3.3. Análisis espacio-temporal de las 16 playas 
Se realiza un Análisis de Componentes Principales (ACP) de las 13 variables seleccionadas (Tabla 
2), relacionadas con la tipología de cada playa, de su uso y frecuentación, y de la gestión y pla-
nificación que se dan sobre cada sistema. El ACP extrae 2 factores significativos que explican en 
conjunto el 59,71% de la varianza total, siendo 15,19% y 44,52% para la Dimensión 1 y la Dimen-
sión 2 (DIM) respectivamente (Tabla 5). Se extraen dos componentes relevantes, que facilitan la 
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interpretación de los resultados, ya que recogen la variabilidad de los datos espacio-temporales 
(2000-2017), y dan lugar a su contextualización dentro de la evolución de cada sistema. 

Tabla 5. Valores significativos de las 13 variables analizadas (Tabla 2) por cada uno de los ejes, DIM1 y 
DIM2.

Variable Código D1 D2

Var1 PT 15,840 0,025

Var2 DA 13,823 0,007

Var3 DH 11,544 7,294

Var4 DP 1,560 4,332

Var5 SD 0,236 4,784

Var6 GP 2,296 28,046

Var7 FU 0,027 13,967

Var8 FV 0,008 34,695

Var9 SP 14,087 0,030

Var10 GL 1,490 0,543

Var11 FP 11,598 1,796

Var12 TP 13,781 3,990

Var13 NM 13,710 0,490

Fuente: Elaboración propia 

La correlación de las variables con los dos ejes definidos por los factores extraídos, DIM1 y DIM2, 
hace posible identificar estas variables como las que mejor explican las diferencias apreciadas en 
la evolución de las playas analizadas y en sus pautas de usos y frecuentación, así como las varia-
bles que mejor explican su posición. Las correlaciones más significativas obtenidas con el factor 
DIM1 y DIM2 (Tabla 5, Figura 7) representan las siguientes variables:

1. En el eje horizontal las correlaciones más elevadas de la componente DIM1 se presentan en dos 
grupos, aquellas variables relacionadas con la tipología de playa (A, B y C), con presencia de ser-
vicios de playa y con proximidad a centros hoteleros y a estacionamientos, con valores compren-
didos entre 11,5 y 15,8 (Tabla 5), y aquellas variables relacionadas con las figuras de protección y 
con la gestión sostenible sobre el sistema playa, con valores comprendidos entre 11,5 y 13,7. Por 
tanto se trata de un eje en el que estos dos grupos de variables homogéneas, por lo que respecta 
a sus valores, condicionan su distribución espacial hacia playas con características urbanas, o 
bien playas que presentan algunos servicios a pesar de ser de tipología B, y que en cierto modo 
desnaturalizan el sistema.

2. En el eje vertical (DIM2) destacan las variables de publicitación de cada playa, y que condicio-
nan en gran medida el grado de visitación, y las exigencias de demandas de gestión, de ordenación 
y de servicios por parte de los usuarios e incluso del sector hotelero, y el estado geo-ambiental 
del conjunto del sistema playa-duna. Los niveles de frecuentación de usuarios sobre la playa y la 
presencia de embarcaciones se encuentran relacionados con esta variable de publicitación y por 
ende de presión tanto en el medio litoral terrestre como en el medio marino. Estas tres variables 
presentan valores elevados en relación al resto de variables (Tabla 5), superiores a 13,9 hasta 
valores de 34,6. El resto de valores significativos corresponden a la distancia a centros hoteleros 
y a la distancia a estacionamientos (Tabla 5), mientras que otras variables no superan el valor 5. 
Al tratarse de una isla, con unas isócronas de transporte relativamente bajas, un elevado uso de 
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medios de transporte privado y de alquiler y la falta de servicios de transporte público en playas 
de tipología B y C, el desplazamiento en medios privados hacia espacios altamente publicitados 
se manifiesta en la frecuentación de estos por tierra. Destacan los valores concentrados en tres 
variables que determinan en gran medida cada playa en función de su frecuentación asociada al 
sistema playa-duna, tanto emergido como sumergido, las embarcaciones y la publicitación.

Figura 7. Distribución de las 13 variables en el espacio factorial definido por DIM1-DIM2.

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 7 se observa como la variable referida a la publicitación de playa tiene una importan-
cia enmarcada en los cuadrantes negativos y que puede condicionar algunas playas hacia compo-
nentes más semiurbanos o bien condicionar las gestiones basadas en la supuesta satisfacción de 
los usuarios, mientras que las 12 variables restantes se distribuyen sobre los cuadrantes derecho 
inferior y derecho superior con valores positivos. Las variables 5, 7 y 13 (Tabla 5), retirada de Po-
sidonia, transporte público y frecuentación náutica inciden de forma leve en la migración de los 
sistemas hacia cuadrantes negativos del eje DIM2 y positivos en el eje DIM1, ya que por una parte 
tienen consecuencias en la conservación del conjunto del sistema (NM) y por otra condicionan 
los niveles de frecuentación (TP y FV), mientras que el resto de variables se concentran en el cua-
drante superior derecho, con valores representativos y siendo dos valores los que condicionan la 
evolución de playas; las variables de frecuentación de usuarios (FU) y el estado morfoecológico 
de los sistemas dunares (SD), que se relacionan con la capacidad de carga ecológica del sistema en 
aquellos que actualmente aún no han sido reordenados ni gestionados, como Macarella, Binigaus 
o Es Bot (Figura 2 C y E). 
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Figura 8. Distribución de los 16 casos de estudio (2001-2017) en el espacio factorial DIM1-DIM2.

Fuente: Elaboración propia 

La Figura 8 representa la distribución espacio-temporal (2000-2017) de los 16 casos de estudio 
(Figura 1, Tabla 3), donde se diferencian cuatro grandes espacios definidos por los ejes DIM1 y 
DIM2, en los que se distribuyen las playas en función de sus tipologías, la presencia de servicios 
y sus patrones de uso y frecuentación espacio-temporal, y que determinan el grado de ocupación 
del conjunto del espacio terrestre y marino. Cada uno de estos espacios definidos responde a di-
ferentes tipologías de playas (A, B y C) y a sus estados de conservación, de uso y de gestión a lo 
largo del período analizado, con una clara incidencia del grado de publicitación y de la presencia 
de servicios, la proximidad a núcleos turísticos o a estacionamientos. Observamos que la repre-
sentación gráfica de las 16 unidades en 4 períodos de análisis (Figura 8) presenta una distribución 
de puntos muy concentrados en los diferentes cuadrantes que podemos definir como:

A. Cuadrante inferior izquierdo, correspondiente a playas urbanas de tipología A2 y A1 que dis-
ponen de sistemas playa-duna asociados y con valores ambientales y de capacidad de carga física 
muy por encima de lo aconsejado (Tabla 4, Figura 5). Se trata de sistemas eminentemente urba-
nos, que disponen de servicios y están asociados a núcleos turísticos. 

Las playas de tipología A2 presentan sistemas dunares asociados, que hasta el año 2003 no es-
taban gestionados en aras de su recuperación, esto habilita a suponer que la superación de la 
capacidad de carga ecológica se manifestaba en la afectación de forma regresiva del sistema du-
nar, al desarrollarse morfologías erosivas que ponían en riesgo la estabilidad, ya que no había 
mecanismos de gestión y regulación de usos (Garriga et al., 2017). La aplicación de medidas de 
gestión sostenibles contribuyó a la recuperación de los sistemas dunares y a la delimitación de los 
usos recreativos y de servicios sobre la playa emergida, pudiendo establecer tan solo la capacidad 
de carga física, ya que el sistema se vio gestionado y regulado en su uso (Figura 3B), hecho que 
se manifiesta en la ligera migración de las playas hacia componentes de renaturalización. Como 
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resultado del análisis espacio-temporal (Figura 7) observamos una nube de puntos correspon-
diente a las playas de Son Bou A, Arenal d’en Castell, St. Tomás y Son Parc, con valores medios 
de 12,3 m2/usuario, y en los que ninguna variable ha condicionado una evolución de estas playas 
hacia procesos eminentemente urbanos con la destrucción o degradación de los valores geo-am-
bientales ni un aumento de sus servicios ofrecidos que hayan degradado el sistema por su gestión 
u ocupación. Estas playas presentan poca variabilidad, y la que presentan corresponde a procesos 
de recuperación geo-ambiental del sistema una vez se aplicaron medidas de gestión (Roig-Munar 
et al., 2018b).

B. Cuadrante superior izquierdo. En él se encuadran sistemas eminentemente urbanos como Cala 
Galdana (Figura 2A) que no presenta valores ambientales relevantes ni sistema dunar asociado, 
ya que este fue destruido para convertir la playa en un solárium con la construcción de un pa-
seo marítimo en la zona alta de playa correspondiente a su sistema dunar delantero. Esta playa 
se sitúa en el margen de los valores más negativos del cuadrante DIM1. Las gestiones de esta 
playa son eminentemente urbanas y presenta una elevada ocupación de servicios sobre la playa, 
entornos, paseo marítimo y en la zona de batida de oleaje, así como un gran número de embarca-
ciones fondeadas en la cala. A pesar de su condición urbana esta presenta una media de 8,5 m2/
usuario, donde tan solo en el año 2000 no supera los 5 m2/usuario (Figura 5 y 6). Dentro de este 
cuadrante de playas urbanas cabe destacar las playas de tipología B, como Macarella y las migra-
ciones puntuales realizadas por la playa de Algairens. El caso de Macarella presenta servicios de 
restauración que la hacen una playa de connotaciones semiurbanas. La aprobación de servicios 
temporales en las dos playas que se otorgaron en el 2006, dio lugar a la pérdida de naturalidad 
del conjunto del sistema por su artificialización, con la dotación de servicis urbanos, pérdida de 
identidad como playa natural y su migración hacia connotaciones semiurbanas (Roig-Munar, 
2003). Las dos playas presentan valores de frecuentación elevados que condicionan su capacidad 
de carga recreativa, con una media de 8,8 m2/usuario en Macarella y valores más óptimos en Al-
gairens, con 16,6 m2/usuario. Las dos calas, a pesar de encontrarse en ANEI, han sido sometidas 
a gestiones de recuperación dunar diferenciales, por una parte en Algairens ha sido gestionado 
su sistema dunar mediante trampas de sedimento para recuperar morfologías dunares y cuerdas 
para delimitar los usos de playa y delimitar el uso recreativo en las dunas. Por el contrario, Maca-
rella no ha sido sometida a gestiones en aras de recuperar su sistema dunar de fondo de cala, con 
una ocupación recreativa sobre formas dunares actualmente efímeras y relictas, correspondiente 
a un estado morfoecológico regresivo según la clasificación de Hesp (2002). Así mismo estas 
dos calas son gestionadas actualmente mediante cribados mecánicos puntuales de superficies de 
playa que pueden afectar a la estabilidad del sistema emergido. También cabe destacar elevados 
índices de frecuentación náutico-recreativa que afecta al paisaje, con valores punta superiores a 
las 55 embarcaciones fondeadas en cada playa.

C. Cuadrante inferior derecho. En este cuadrante encontramos playas de tipología B, Son Bou 
B, Binigaus, y playas de tipología C, como cala Presili, Morella y cala Pilar. Se trata de playas que 
quedan condicionadas por su naturalidad y por su protección, PN y/o ANEI, así como las distan-
cias a centros hoteleros a núcleos urbanos y a estacionamientos. Su capacidad media ha sido cal-
culada en 13,2 m2/usuario, no superando los 15 m2/usuario recomendados, a excepción de Cala 
Pilar. Son playas sin servicios, con sistemas dunares relativamente bien conservados y que no 
fueron gestionados hasta el año 2004, siendo sus niveles de frecuentación náutico-recreativa rela-
tivamente bajos, excepto en el caso de Trebalúger donde sus niveles han ido aumentando durante 
el período de análisis y donde hay que destacar la presencia de dos golondrinas que dan lugar a 
puntas de uso terrestre elevados con valores de 13,4 m2/usuario. En este cuadrante destacamos las 
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playas de Binigaus, Cavalleria y Trebalúger, puesto que en los años 2001 y 2017 han sufrido una 
migración hacia el cuadrante superior derecho, condicionado por la presencia de servicios como 
taxi-embarcación en el caso de Trebalúger y la presencia de numerosas embarcaciones de alqui-
ler a motor sin necesidad de carnet con base en Cala Galdana, y que generan elevados índices de 
frecuentación náutico-recreativo. En el caso de Binigaus la migración se da por la proliferación de 
embarcaciones de recreo en los últimos años, y por la degradación de su sistema playa-duna de 
fondo de cala, sin que se hayan aplicado medidas de gestión para su recuperación y conservación.

D. Cuadrante superior derecho. En el podemos encontrar aquellas playas que más publicitación 
presentan y con elevados niveles de frecuentación. Se trata de playas ubicadas en ANEI que pre-
sentan migraciones hacia espacios con connotaciones semiurbanas por la dotación de servicios, 
como la playa de Algairens, y que presentan fluctuaciones al cuadrante superior izquierdo. Playas 
como Trebalúger, Cavalleria, Es Bot y Binigaus presentan fluctuaciones entre los cuadrantes infe-
rior y superior derecho y se encuentran condicionadas por las variables de erosión, asociada a la 
falta de control de usos sobre el sistema dunar. Así mismo, estas playas presentan, en los últimos 
análisis, procesos erosivos asociados a una incorrecta gestión en el caso de Es Bot y Binigaus, 
mientras que Trebalúger y Binigaus presentan elevados índices de frecuentación tanto terrestre 
como por mar. Este cuadrante es el que presenta mayor movilidad espacio-temporal con dominio 
de fluctuaciones entre el inferior y superior, identificando la playa de Macarelleta como la más 
estacionaria, pero en el límite entre tendencias a semiurbanas, no por su dotación de servicios si 
no por elevados niveles de frecuentación náutica y de playa.

4. Discusión y conclusiones
El uso indiscriminado de los espacios dunares como espacios funcionales y las gestiones que 
suponían su regresión, afectaron de forma considerable a la estabilidad de estos. El análisis de la 
capacidad de carga ecológica permitió establecer las bases de gestión, a partir de los años 2004-
2005, aplicándose medidas encaminadas a la mejora de los sistemas playa-duna. Se destacan la 
delimitación del espacio dunares, hecho que permitió establecer la capacidad de carga física (m2/
usuario), ya que el espacio de uso y reposo quedó definido (Figura 3B), no requiriendo el uso de 
ecuaciones y ponderaciones para establecer la capacidad física y ecológica. 

El período de análisis de superficie de playas es corto, inferior a los 14 años, y no refleja la realidad 
dinámica del sistema playa-duna, no permitiendo observar tendencias de retroceso o avance, ni 
su relación con la tipología de playa, su uso y gestión, pero sí permite establecer valores aproxi-
mados de superficie de uso en los años analizados. 

El primer aspecto del objeto de estudio fue verificar si el nivel de uso real coincidía con la ca-
pacidad de carga sugerida en el litoral de Menorca. Se observa que la capacidad de carga de las 
playas está, en líneas generales, dentro del límite recomendado en m/usuario y en el máximo de 
ocupación de la isla. Por tanto cabe suponer que las playas como sistemas, más aún cuando estas 
están delimitadas por perímetros que impiden el uso de las dunas, no están sometidas a impactos 
ambientales que afecten al sistema playa-duna en su máxima ocupación recreativa y turística. 

El enfoque en el que se enmarca el análisis de la capacidad de carga física demuestra a través de 
los resultados su potencialidad para incluir variables de diversa índole, pero sin perder el objetivo 
final que es el desarrollo sostenible de las de playas y su explotación racional. A pesar de existir 
unos criterios establecidos para determinar m2/usuario en diferentes tipologías de playa, hemos 
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observado como estos criterios se siguen en playas urbanas, superando incluso los metros re-
comendados, mientras que en las playas de tipología B y C los valores medios presentan ciertas 
diferencias. Los comportamientos observados en los sistemas (Figura 8) reflejan una tendencia 
estable en las playas de tipología A, mientras que en playas de tipología B y C este comportamien-
to difiere en base a las gestiones del sistema, a los usos y la dotación de servicios. Con la inclusión 
de variables útiles se puede observar el escenario de la actividad turística caracterizada por pro-
cesos de artificialización, como es el caso de los indicadores sintéticos de la capacidad de carga, 
enfatizando el uso recreativo de la playa y su vocación turística o semiurbana, pero sin afectar las 
condiciones naturales que sustentan su uso turístico-recreativo. Estas variables permiten analizar 
tendencias de futuro con la modificación de cada una de ellas sobre el espacio playa-duna y sirven 
como una herramienta básica de gestión del conjunto del sistema.

Los comportamientos observados en los sistemas playa-duna reflejan que las gestiones para la 
recuperación permiten establecer valores numéricos como eficaces para determinar la capacidad 
de carga. A pesar de estos valores obtenidos en las diferentes playas, consideramos que no supone 
problema alguno el incremento de uso recreativo de los espacios litorales que presentan valores 
altos en m2/usuario, ya que son el atractivo turístico de la isla y su delimitación entre sistema pla-
ya y duna permite una mayor cabida sin afectación morfológica al sistema, no entrando en este 
trabajo lo que supondría su valoración perceptual. Hay que señalar que basándonos en el trabajo 
de campo en diferentes años de muestreo se comprueba que a pesar de los resultados obtenidos 
en el conjunto de las playas, la distribución de usuarios se concentra entre los 10 y 15 metros de la 
línea de agua, siendo esta franja la más ocupada en los momentos de mayor afluencia, e incluso de 
baja afluencia (Figura 3). La distribución espacial en las playas está influenciada por los accesos 
e incluso por la situación de algunos servicios en las playas urbanas y en las playas con connota-
ciones semiurbanas. Se observa que a partir de los accesos se puede intuir cierta distribución de 
los usuarios con efecto progradante. En el caso de playas de tipología B y C con un solo acceso, la 
distribución y ocupación se concentran en este punto, disminuyendo hacia las zonas más lejanas 
de la playa, como podemos observar en Cavalleria y en Algairens. En el caso de Cavalleria (Figura 
9) y Algairens, playas con un solo acceso y con una longitud de 450 y 370 m respectivamente, 
observamos que los usuarios se concentran en la zona de accesos, hecho que conlleva una dismi-
nución de m2/usuario en este sector, y que en muchas ocasiones es donde se dan mayores tasas de 
erosión asociadas al exceso de frecuentación (Martín-Prieto et al., 2018).

Definir la capacidad de carga física de una playa es indudablemente un tema complejo, donde el 
consenso es difícil de lograr, ya que la distribución de usos no es homogénea en toda la playa, ni 
las demandadas exigencias y percepciones pueden definirse con un valor numérico. Las densi-
dades de ocupación medidas están en valores tolerables. La capacidad de carga de una playa no 
puede expresarse como valor fijo y rígido, por el contrario, debería oscilar entre dos umbrales 
tolerables, lo que permite la gestión del concepto de una manera integrada, flexible y sostenida. 
Estos valores de capacidad de carga física tendrían que servir de base para establecer la capacidad 
de carga perceptual de cada tipología de playa y en función de franjas horarias y origen de los 
usuarios.

La metodología propuesta de cálculo de la capacidad de carga se ha basado en los valores máxi-
mos de usos y en las superficies de playa, pero estos varían como patrón dinámico, que se mo-
dificará dependiendo de las condiciones ambientales, la calidad de los servicios conexos y el 
equipamiento, así como la temporada de análisis. La determinación de un número máximo de 
visitantes no puede ser vista como una garantía de sostenibilidad para un destino turístico, sino 
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que debe ser entendida como uno de los instrumentos que buscan promover la gestión sostenible 
del recurso. Por esta razón se establece que la capacidad de carga no debe ser vista desde una 
perspectiva estrictamente determinante sino como una alerta que indique si se está próximo a 
alcanzar un número máximo de personas que afecte al sistema.

Figura 9. Pautas de distribución de usuarios en relación a los accesos a la playa, el caso de Cavalleria 
y Algairens.

A. Cavalleria, apreciamos como la distribución de usuarios 
se encuentra circunscrita a su accesos.

B. Algairens, donde la distribución de usuarios está en la 
zona de playa más cercana al acceso.

En los términos de un estudio de capacidad de carga los resultados encontrados apuntarían a 
un uso sostenible tanto de las playas urbanas como playas naturales, pero la realidad no es tan 
simple. Si bien por un lado la superación del límite de carga es innegablemente perjudicial para 
el área analizada, por otro lado respetar los límites estipulados no garantiza la sustentabilidad del 
área en espacios no gestionados. De hecho, a pesar de estar por debajo del límite máximo suge-
rido, las observaciones in situ muestran que el comportamiento de algunos usuarios es capaz de 
poner en riesgo la calidad ambiental del conjunto del sistema playa-duna en casos como Maca-
rella o Binigaus. Dicho comportamiento afecta no sólo a la calidad de los recursos naturales sino 
también a la calidad de la experiencia de los visitantes, y a la capacidad de la actividad en usuarios 
que valoren las playas como espacios naturales.

Los datos disponibles por el OBSAM se centran en aforos del mes de agosto y no son continuos 
en todos los años, hecho que dificulta en gran medida poder establecer pautas de uso a lo largo 
de un período estival completo. Así mismo, los datos no presentan continuidad de aforo en todas 
las playas, realizando aforos en playas que no son representativas de usos mixtos turístico-recrea-
tivos, ni eminentemente turísticos. Al tratarse de un valor que refleja el producto territorial más 
ofertado se tendrían que realizar aforos en playas representativas, con metodología comparable y 
durante los 6 meses de temporada turística (mayo a octubre).
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Resumen
Este artículo analiza la diferente incidencia que muestra la erosión estimada de suelos en las áreas 
de influencia socioeconómica de los Parques Nacionales de Doñana y Sierra Nevada en el marco 
de los procesos de Naturbanización. La Naturbanización se define por la capacidad de atracción 
de población y actividades económicas hacia las áreas de influencia socioeconómica de espacios 
protegidos debida al reconocimiento de sus valores ambientales y paisajísticos. Se establece la 
metodología de procesado de datos con un Sistema de Información Geográfica para llevar a cabo 
el estudio diacrónico de los valores estimados de erosión que proporciona la Junta de Andalucía 
para toda la Comunidad Autónoma. Aplicando dicha metodología a las cuencas del arroyo de El 
Partido y del río Trevélez se pretende contribuir a una mejor comprensión de las relaciones de 
causalidad o de potenciación existentes entre los factores climáticos, las actividades humanas y 
los procesos erosivos. Se ha llevado a cabo un análisis estadístico de las cartografías raster pu-
blicadas de estimación de erosión media mensual y de las variables empleadas para su cálculo 
entre 2003 y 2014. Se ha constatado la relevancia que los usos y coberturas vegetales tienen como 
variable clave para explicar la distribución de los valores medios de erosión en ambas cuencas. 
En la cuenca del río Trevélez la evolución de las tasas de erosión estimada ha mostrado un mayor 
paralelismo con la erosividad de la lluvia, mientras que en el arroyo de El Partido han sido los 
cambios de usos del suelo los que determinan en mayor medida dicha evolución.

Palabras clave: Erosión del suelo estimada; Erosividad de la lluvia; Cambio de Usos del Suelo; 
USLE; S.I.G.; Naturbanización; Parques Nacionales

Abstract

Evolution of estimated erosion (USLE) and naturbanisation processes in the 
surroundings of the National Parks of Doñana and Sierra Nevada (Spain)
This article analyzes the different incidence that estimated soil erosion shows in the areas of so-
cioeconomic influence of the national parks of Doñana and Sierra Nevada within the framework 
of Naturbanization processes. The naturbanization indicates the capacity of attraction of popula-
tion and economic activities towards the areas of socioeconomic influence of protected spaces 
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thanks to the recognition of their environmental and landscape values.The data processing meth-
odology is established with a Geographic Information System to carry out the diachronic study 
of the estimated values of erosion provided by the Junta de Andalucía for the entire Autonomous 
Community. Applying this methodology to the river basins of El Partido and the river Trevélez is 
intended to contribute to a better understanding of the existing causal or empowering relation-
ships between climatic factors, human activities and erosive processes. A statistical analysis of 
the published raster erosion estimation maps and the variables used for their calculation between 
2003 and 2014 has been carried out. The relevance of plant uses and coverages as key variables 
to explain the distribution of mean values of erosion in both basins has been established. In the 
Trevélez river basin the evolution of estimated erosion rates has shown a greater parallel with the 
erosivity of rain, while in the stream of El Partido it has been the changes of land uses that deter-
mine this evolution to a greater extent.

Keywords: Estimated soil erosion; Erosivity of the rain; Land-use change; USLE; G.I.S.; Naturba-
nization; National Parks

1. Introducción
Las interrelaciones entre las actividades humanas y el medio físico son claves en el análisis geo-
gráfico y tienen una gran trascendencia sobre los cambios globales en las áreas de influencia 
socioeconómica de los espacios naturales protegidos. La vulnerabilidad de estos espacios frente a 
la reactivación demográfica y económica relacionada con los procesos Naturbanización se mani-
fiesta en los cambios en los usos del suelo y en el paisaje. La Naturbanización se asocia a la capa-
cidad de atracción de población y actividades económicas de las áreas de influencia socioeconó-
mica de espacios protegidos debida al reconocimiento de sus valores ambientales y paisajísticos, 
lo cual tiene consecuencias claras sobre los cambios en los usos del suelo (Fernández y Prados, 
2010; Calvache, Prados & Lourenço, 2015). La evolución de las actividades humanas en relación 
con las características del medio físico en el que se desarrollan tiene una plasmación clara en los 
cambios de usos del suelo y éstos, a su vez, introducen un marco de incertidumbre en la evolución 
futura de estos espacios que pone en riesgo la preservación de los ecosistemas naturales (Roun-
sevell et al., 2006; DeFries et al., 2007; Hewitt et al., 2016). Una de las principales repercusiones 
medioambientales derivadas de los cambios del uso del suelo son los procesos erosivos, de ahí 
que constituyan un tema central en numerosas investigaciones (Cebecauer, T. et al., 2008; Feng et 
al, 2010; Xu et al., 2011; Sun et al., 2014; Borrelli, P. et al. 2017). La utilización de los modelos de 
erosión del suelo basados en cambios de usos del suelo y en las distintas situaciones meteoroló-
gicas permite realizar predicciones a futuro, sirviendo de ayuda en la orientación de políticas de 
lucha contra la erosión y la conservación de los suelos (Eiji et al, 2010).

Los procesos de Naturbanización implican cambios en los usos del suelo a consecuencia de la 
extensión de la urbanización en las áreas de influencia socioeconómica (AIS) de los Parques 
Nacionales (Fernández y Prados, 2010; Calvache, Prados & Lourenço, 2015). Para poder cono-
cer la respuesta de los sistemas naturales a los distintos usos y coberturas y a los cambios en los 
mismos, sobre todo en lo que se refiere a los procesos de erosión derivados de éstos, en áreas 
templadas y mediterráneas de Europa se han llevado a cabo a lo largo de las últimas décadas 
numerosos estudios en parcelas experimentales. Gracias a ellos puede conocerse que los máxi-
mos coeficientes de escorrentía superficial se dan en los espacios en construcción, seguidos del 
suelo desnudo, los viñedos y cultivos arbóreos, las tierras de cultivo y en barbecho (Maetens et 
al, 2012). Por otro lado, cuando los cambios de uso se producen en laderas de elevada pendiente 
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del área mediterránea, como pueden ser nuevas roturaciones o sobrepastoreo, la concentración 
de cárcavas amplifica la incidencia de procesos de erosión (Gutiérrez et al., 2009). El manejo del 
monte puede también provocar incrementos puntuales o regulares de la erosión del suelo, tal y 
como se ha constatado cuando se lleva a cabo una tala de matorral para favorecer el desarrollo de 
la cobertura forestal en áreas de media montaña mediterránea (Pacheco et al., 2011), o cuando se 
abren y mantienen cortafuegos o caminos de tierra en áreas forestales (Úbeda et al., 1998). En el 
polo puesto, el abandono de áreas de cultivo y el desarrollo de la vegetación herbácea o arbustiva 
conlleva una reducción en la tasa de erosión por aumento de la resistencia a la capacidad erosiva 
de la lluvia. Por último, los suelos forestales son los que cuentan con una cobertura más efectiva 
y mayor protección frente a la erosión (Durán, et al., 2014). 

Sin embargo, a pesar de que determinados usos son especialmente favorables para la intensifica-
ción de los procesos de erosión hídrica, para que éstos se desarrollen deben coincidir con perio-
dos de lluvias intensas (Pacheco et al., 2011). La erosividad de la lluvia constituye el motor de la 
erosión, por lo que es un factor que puede ser determinante a la hora de explicar la evolución de 
la estimación de este proceso (Angulo-Martínez y Beguería, 2009). 

En este artículo se analiza la evolución de la erosión estimada del suelo en las AIS de los Parques 
Nacionales de Doñana y Sierra Nevada en Andalucía. En concreto se examina la incidencia que 
sobre los valores de la erosión estimada, calculados por la administración autonómica andaluza 
aplicando el modelo USLE, tienen los cambios en los usos de suelos y la evolución de la erosivi-
dad de la lluvia en dos cuencas fluviales correspondientes a medios naturales muy distintos y con 
dinámicas económicas en cierta medida opuestas. En el AIS del Parque Nacional de Sierra Neva-
da se analiza la cuenca del río Trevélez, donde la superficie protegida bajo dicho Parque Nacional 
unida a la del Parque Natural representan un total de 88,1% de la misma. Se trata de una cuenca 
propia de medios de alta y media montaña mediterránea sometidos a procesos de abandono 
agrario y regeneración del matorral. Como cuenca vertiente del Parque Nacional de Doñana se 
analiza la del arroyo de El Partido, donde el AIS afecta al 92,85% de su superficie y queda consti-
tuido no tanto por el área protegida por el Parque Nacional o Natural, sino por un gran número 
de otras figuras de protección de carácter autonómico e internacional. Se trata de un ejemplo de 
cuenca de escasa pendiente y con clima mediterráneo de influencia litoral, donde los procesos 
antrópicos vienen dirigidos por una fuerte presión que sólo puede verse frenada por medidas de 
preservación ambiental. El objetivo final del artículo es averiguar los posibles efectos que en la 
erosión estimada derivarían de la Naturbanización para orientar la planificación agro-ambiental 
y en la adopción de medidas de control de la erosión por parte de las administraciones públicas. 

2. Ámbitos de estudio
La investigación se lleva a cabo en dos cuencas hidrográficas correspondientes a medios de mon-
taña y litoral, con características muy diferentes en cuanto a formaciones geológicas, condicio-
nantes geomorfológicos y climáticos, y evolución de los usos del suelo (Mapa 1). Los medios de 
montaña mediterráneos constituyen sistemas naturales complejos donde los procesos erosivos 
suelen mostrar una gran incidencia. A las elevadas pendientes hay que sumar una presencia hu-
mana histórica que alterna periodos de intenso aprovechamiento con situaciones de despobla-
miento y abandono, que comienzan a verse revertidas paulatinamente por efecto de la Natur-
banización. En el caso de los medios litorales y más concretamente en la Costa Occidental de 
Huelva, los factores que pueden ser favorables a la erosión de suelos son el carácter deleznable de 
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las formaciones rocosas y de los suelos escasamente desarrollados, así como el aprovechamiento 
agrícola de carácter intensivo.

Mapa 1. Cuencas del arroyo de El Partido (AIS PN Doñana, Huelva) y del río Trevélez (AIS PN Sierra 
Nevada, Granada).

Fuente: Elaboración propia a partir de la cartografía vectorial (REDIAM).

Al igual que sucede en el resto de Sierra Nevada, los relieves más pronunciados en la cuenca del 
Trevélez son el resultado del afloramiento de la formación geológica denominada Complejo del 
Veleta y de diversos retazos del Complejo del Mulhacén (Puga, 1976; Puga et al. 2002), mientras 
que el Complejo Alpujárride se observa en el sur de la misma. En los Complejos del Mulhacén y 
del Veleta predominan rocas metamórficas como micaesquistos que presentan un característico 
«lajado» o división en láminas bien definidas que se desprenden con cierta facilidad, al contrario 
de lo que sucede con los mármoles de las cumbres y las cuarcitas (Puga et al., 2007). Sobre estas 
litologías medianamente deleznables se encuentran suelos escasamente desarrollados del tipo 
litosoles y regosoles dístricos, y en áreas de escasa pendiente predominan cambisoles dístricos 
o eútricos (Junta de Andalucía, 2005). La cuenca del río Trevélez, como el resto de la vertiente 
sur de Sierra Nevada, cuenta con un Clima mediterráneo que, conforme va ascendiendo, pasa de 
una variedad Semi-continental de media montaña perimediterránea, a una Fría de cimas béti-
cas y a Periglaciar de altas cumbres béticas (Gómez-Zotano, et al., 2015). Las precipitaciones se 
ven, por tanto, muy condicionadas por el factor de altitud, oscilando entre 230-750 mm anuales 
(Raso, 2011), aunque probablemente en las zonas elevadas puedan exceder de los 1000 mm/año 
(Gómez-Zotano, et al., 2015). Es durante el invierno cuando se registran los meses más lluviosos, 
con máximos secundarios a finales de la primavera o comienzos del otoño (Raso, 2011). Por últi-
mo, se describen temperaturas suaves en verano y frías en invierno. 

El río Trevélez es un afluente por la margen derecha del río Guadalfeo, por lo que su cuenca se 
sitúa en la vertiente meridional de Sierra Nevada y conecta a través de pronunciadas pendientes 
con algunas de sus máximas elevaciones (Mulhacén 3.478,6 m, Alcazaba 3.371 m y Atalaya 3.138 
m) (vid. mapa 1). La cuenca ocupa una extensión de aproximadamente 15.000 ha, de las cuales 
dos terceras partes pertenecen al parque nacional, que protege la zona de cumbres, rodeada del 
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parque natural que constituye casi un 20% de la cuenca. La zona de alta montaña presenta for-
maciones de pastizales y matorral característicos, como el piornal. La consideración de la erosión 
de suelos como un problema de gran relevancia en esta cuenca ha llevado a la administración a 
desarrollar diversas iniciativas de reforestación a lo largo del s.XX orientadas a frenar la torren-
cialidad de los cauces fluviales (Jiménez Olivencia et al., 2015). Estas prácticas se intensifican a 
partir de mediados de 1950 con repoblaciones de coníferas en los tramos medio y bajo, ante-
riormente cubiertos por matorral o cultivos abandonados en la cuenca del Trevélez (Camacho 
et al., 2002). Como resultado de estas políticas forestales la cuenca pasó a ser considerada como 
de vulnerabilidad erosiva baja, estimándose pérdidas medias de suelos inferiores a 30 T/ha×año 
(Castillo et al., 1996). 

Por su parte, los procesos de abandono de las actividades agrarias tradicionales, con los caracte-
rísticos cultivos en terrazas de las Alpujarras, dieron paso a monte bajo (Douglas et al., 1996), así 
como al desarrollo de vegetación forestal en estadios superiores, lo que sin duda ha favorecido la 
convivencia en los campos de cultivo de retazos de vegetación natural o especies forestales inser-
tadas en el espacio labrado (Jiménez Olivencia et al., 2015). En el AIS las áreas que se mantienen 
en cultivo, dedicadas anteriormente a la producción de herbáceos, cereal o cultivos hortícolas, 
han sido sustituidas por cultivos leñosos tales como olivos, almendros e incluso nogales, cerezos 
y otros frutales (Jiménez Olivencia et al., 2015). El tramo bajo de la cuenca no cuenta con protec-
ción ambiental y es ahí donde se concentra la mayor actividad antrópica con procesos de intensi-
ficación agrícola en regadío propios de la desembocadura de los ríos mediterráneos (Fernández 
y Prados, 2010). 

La cuenca del arroyo de El Partido, por su parte, es característica de medios litorales mediterrá-
neos, con relieve suave y escasa pendiente. Las formaciones geológicas en cabecera se encuentran 
formadas por calcarenitas, arenas, margas y calizas, mientras que en el tramo central predominan 
los limos arenosos calcáreos del Mioceno superior, acompañados localmente por arenas y arenis-
cas del Pliocuaternario. Buena parte de estos materiales se ven cubiertos en las proximidades de 
los cursos fluviales por sedimentos del Cuaternario formados por arenas y gravas (IGME, 1976). 
La cartografía de suelos de la que se dispone en la actualidad informa de suelos muy condicio-
nados por la litología, principalmente alfisoles y entisoles, aunque también aparecen histosoles 
y aridisoles en el extremo sur de la cuenca (Junta de Andalucía, 2005). El clima presente en la 
cuenca del arroyo de El Partido se ha clasificado como Mediterráneo semi-oceánico del bajo 
Guadalquivir, clima templado-cálido y subhúmedo, si bien localmente puede mostrarse relativa-
mente seco (Gómez-Zotano et al., 2015). Muestra temperaturas suaves y precipitaciones medias 
anuales moderadas, que se han marcado históricamente en torno a los 500-548 mm (Siljestrom, 
et al., 2002; Siljestrom y Díaz-Paniagua, 2015) pero que pueden alcanzar los 780 mm general-
mente concentradas desde noviembre a enero-febrero (Gómez-Zotano et al., 2015), si bien se ha 
descrito alguna precipitación importante en otoño (Ramos, 2012). 

A pesar del carácter deleznable de las litologías y el escaso desarrollo de los suelos, la combina-
ción de precipitaciones moderadas y pendientes débiles parece no ser muy favorable a la erosión 
hídrica. Sin embargo, la relevancia de la intervención humana en la modificación de flujos y 
capacidad de carga del arroyo ha provocado la aceleración de los procesos erosivos reconocidos 
(Borja et al., 2009; Mintegui et al., 2010).

El arroyo de El Partido forma parte de la subunidad hídrica de Doñana y desemboca en las Maris-
mas del Guadalquivir dentro del Parque Nacional (vid. mapa 1). Por su relevancia como cuenca 
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vertiente del Parque Nacional de Doñana y dado que lo que suceda en ésta tiene repercusión 
directa sobre las marismas de la desembocadura, el arroyo de El Partido se ha convertido de ma-
nera progresiva en un espacio fuertemente protegido a distintos niveles (nacional, comunitario 
e internacional). En efecto, aunque tan solo el tramo sur de la cuenca queda bajo la protección 
del Parque Natural de Doñana, otras figuras como Espacio Natural de Doñana (Ley 8/1999 del 
Espacio Natural de Doñana), Reserva de la Biosfera (UNESCO, 1980), Zona de Especial Conser-
vación (ZEC) (Decreto 142/2016), Patrimonio de la Humanidad (UNESCO, 1994), Humedal de 
Importancia Internacional incluido en la lista RAMSAR y monte declarado de Utilidad Pública, 
alcanzan a protegerla en su totalidad. A pesar de ello las actividades económicas intensivas se 
han venido sucediendo, provocando un gran impacto medioambiental a lo largo de la segunda 
mitad del siglo XX. Entre 1965 y 1991 se produce una transición desde los cultivos de viñedo y 
olivar hacia herbáceos y leñosos en secano y regadío (Fernández et al., 2007). Estos cultivos han 
consolidado su posición dominante en la cuenca durante la década de 1990 lo que, unido al im-
pacto producido por la extracción de áridos y el manejo inadecuado del cauce, ha dado lugar a 
la eliminación de sedimentos del fondo y la desarticulación del canal principal del arroyo (Borja 
et al., 2009). La recuperación de las formaciones naturales y las importantes labores de desmonte 
del eucalipto han supuesto la segunda gran transformación de la cuenca (García_Novo et al., 
2007). La canalización del tramo final del arroyo en 1981 produjo un incremento de los aportes 
sedimentarios, dando lugar al desarrollo a un abanico aluvial en las marismas de Doñana. Por 
último el Proyecto Doñana 2005 desarrolló nuevas intervenciones sobre el cauce y la llanura de 
inundación con el objetivo de reducir los aportes sedimentarios y el consiguiente crecimiento de 
dicho abanico aluvial (Colmenar, 2004; Mintegui et al., 2010).

Se trata por tanto de dos cuencas de diferente naturaleza en cuanto a formaciones geológicas, geo-
morfológicas y características orográficas y climáticas. Por otra parte ambas cuencas han conoci-
do una evolución muy dispar en la intensidad de los usos del suelo relacionados con procesos de 
abandono e intensificación agrícolas y con actuaciones forestales de las autoridades ambientales. 

3. Objetivos e hipótesis
El objetivo principal de este artículo se centra en analizar la evolución de la erosión estimada en 
las cuencas del Arroyo de El Partido (Huelva) y del Río Trevélez (Granada) entre 2003 y 2014, 
señalando si el incremento o descenso de las tasas concuerdan en mayor o menor medida con los 
cambios de usos del suelo o bien con la evolución de la erosividad de la lluvia. Debido a un cam-
bio en las fuentes, el período comprendido entre 2011 y 2014 se interpretará como un modelo a 
futuro (vid infra, Fuentes). 

Para alcanzar dicho objetivo se analiza, por un lado, las similitudes entre los patrones espaciales 
de distribución en la superficie de la cuenca de la erosión estimada y la implantación espacial 
tanto de la erosividad de la lluvia como de los usos y coberturas vegetales. Por otro lado, más allá 
de la variabilidad interna mostrada en cada cuenca, se trata de reconocer posibles paralelismos en 
la evolución temporal de los resultados globales de los tres parámetros considerados. 

La hipótesis de partida del presente estudio se basa en que los cambios de usos del suelo que se 
han producido de manera muy dispar en las dos cuencas analizadas debe reflejarse en la evolu-
ción de las tasas estimadas de erosión del suelo, más allá de las variaciones que pudiesen haberse 
producido en la erosividad de la lluvia, el otro gran factor variable de la Ecuación Universal de 
Pérdida de Suelo (USLE). 
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4. Fuentes
Para llevar a cabo este estudio se han utilizado los mapas de erosión potencial de suelo elaborados 
por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía para todo el territorio andaluz. 
La administración autonómica aplica la ecuación universal de pérdida de suelo (USLE según sus 
siglas en inglés) para lograr una cartografía mensual y de medias anuales que abarcan desde 1992 
hasta 2015, última fecha publicada (Junta de Andalucía, 2018a). 

La ecuación USLE constituye uno de los métodos de estimación de la erosión potencial de suelos 
más popular desde su formulación (Wischmeier y Smith, 1978) y con sus posteriores revisiones 
(RUSLE, Renard et al., 1997). Se trata de la estimación de la posible removilización de sedimentos 
en función de un conjunto de parámetros fijos y variables. El cuadro 1 recoge el modelo USLE 
haciendo mención de los distintos factores que participan en su cálculo. La formulación impli-
ca factores como la pérdida anual de suelo (A); erosividad (R); erodibilidad (K); longitud (L) y 
ángulo de inclinación de las pendientes (S); cubierta vegetal (C); y la eficacia en el control de la 
erosión conseguida con la implantación de medidas de conservación de suelos (P). La combina-
ción de todos estos factores es de gran relevancia para analizar los resultados de la estimación 
de la erosión hídrica a lo largo del tiempo, pudiendo establecer diferencias en función del tipo 
de suelo, cobertura, etc., así como comparar la evolución de los resultados obtenidos en medios 
naturales muy distintos, como son en este caso las áreas de montaña y las áreas costeras. A través 
del Geoportal REDIAM, la administración pone a disposición de la comunidad de investigadores 
o usuarios particulares las imágenes ráster de erosión estimada de suelos correspondientes a todo 
el territorio andaluz. El ingente trabajo llevado a cabo por la administración ambiental de An-
dalucía se muestra en una serie cartográfica de gran interés por su calidad y por su continuidad 
en el tiempo. Concretamente se proporcionan imágenes a escala 1:200.000 (75 m de resolución 
espacial) correspondientes a valores medios mensuales y medios anuales según cuatro rangos de 
erosión (vid. cuadro 2). 

Cuadro 1: Especificaciones del modelo USLE utilizado por la Consejería de Medio Ambiente 

A Pérdida anual de suelo en Tm/ha/año

R Erosividad de la lluvia 

K erodibilidad del suelo medida en campo

L longitud estimada de pendiente en parcelas experimentales

C protección del suelo por cubiertas vegetales a partir del MUCVA-SIOSE

S ángulo de inclinación de pendiente en parcelas experimentales

P eficacia en el control de la erosión debido medidas de conservación de suelos a partir del MUCVA-SIOSE.

Fuente: Modificado de J. Andalucía, 2014.

Cuadro 2. Rangos de erosión de suelos

Erosión (A) Tm/Ha/Año

Bajas 0-12

Moderadas 12-50

Altas 50-100

Muy altas >100

Fuente: Modificado de J. de Andalucía, 2014.
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Los resultados del cálculo de la erosividad de la lluvia (Factor R) que se emplea para el modelo 
USLE se proporcionan igualmente como imágenes raster con información cualitativa de los re-
sultados medios anuales siguiendo la escala mostrada en el cuadro 3. 

Cuadro 3. Rangos de erosividad de la lluvia (Factor R)

Erosividad de la lluvia (R)

Extremadamente baja 10-250

Muy baja 250-500

Baja 500-750

Moderadamente baja 750-1000

Moderada 1000-1500

Moderadamente alta 1500-2000

Alta 2000-3000

Muy alta 3000-5000

Extremadamente alta (>5000)

Fuente: Modificado de J. de Andalucía, 2014.

La erosividad de la lluvia constituye un parámetro resultado del producto de la energía cinética 
y la intensidad máxima de la precipitación durante 30 minutos consecutivos. La administración 
autonómica ha elaborado estos mapas de erosividad utilizando datos de precipitación proceden-
tes de la Red de Estaciones Meteorológicas Automáticas de la Agencia Estatal de Meteorología y 
de la Red de Estaciones Secundarias (J. de Andalucía, 2014). Para extrapolar los datos a partir de 
los cálculos puntuales que se llevan a cabo a partir de los datos de cada estación automática, la 
administración utilizó el método IDW (Inverse Distance Weighted) para llevar a cabo la espacia-
lización de los datos hasta alcanzar un mapa de formato raster del Factor R.

La información a partir de la cual la administración calcula el factor C corresponde al Mapa de 
Usos y Coberturas Vegetales de Andalucía (MUCVA) a escala 1:25.000 (Moreira, 1991), y este 
cálculo se ha hecho público en el geoportal REDIAM. Con el objeto de conocer la correlación 
entre las categorías de usos de suelo MUCVA y el factor C otorgado por la administración, y 
permitir así reproducir el proceso para el año 2011 cuyos resultados aún no han sido publicados, 
se ha rasterizado el MUCVA y se ha utilizado la herramienta de análisis espacial «combinar» de 
ArcGIS entre dicho raster MUCVA y el raster del Factor C. Se ha obtenido una nueva capa raster 
en cuya tabla asociada se recogieron los datos procedentes de las dos capas originales (vid. cua-
dro 4). En los últimos años, sin embargo, dicho cálculo del factor C se ha llevado a cabo a partir 
de la cartografía generada por el Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo de España-
Andalucía (SIOSEA) a escala 1:10.000 (Junta de Andalucía, 2018b). 

Es preciso mencionar que la administración ha estimado la erosión del suelo de 2011 a 2014 uti-
lizando la cartografía SIOSE de 2011 para calcular el Factor C. 

En este sentido hay que destacar que una de las principales diferencias entre ambas fuentes radi-
ca en la estructura del modelo de datos utilizado. En el caso de MUCVA se trata de un modelo 
jerárquico, es decir, cada polígono tiene asociado una única cobertura. SIOSE en cambio se es-
tructura sobre un modelo orientado a objetos, lo que quiere decir que cada polígono puede estar 
compuesto por varias coberturas, permitiendo una mayor versatilidad y adquiriendo una mayor 
complejidad en su uso.
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Cuadro 4. Relación de valores de Factor C para cada categoría MUCVA de usos del suelo establecida 
por la administración.

Fuente: Elaboración propia a partir de MUCVA25.

Si bien los estudios orientados a estimar las diferencias entre el uso de SIOSE y MUCVA son aún 
escasos, se han desarrollado propuestas para tratar de transformar el modelo orientado a obje-
tos de SIOSE a un modelo jerárquico similar a MUCVA (Cantarino, 2013). Desde la Consejería 
de Medio Ambiente se han realizado a su vez esfuerzos por cuantificar estas diferencias a nivel 
regional, y se destaca que en el caso de SIOSE hay una clara sobreestimación de las superficies 
construidas o artificiales y por otro lado una menor detección de zonas agrícolas (Gil Jiménez y 
otros, 2012). Estos estudios ponen en evidencia las discrepancias que pueden resultar del uso de 
ambas fuentes, debido principalmente a la diferencia estructural de ambos modelos, pero tam-
bién al uso de nomenclaturas diferentes y a la falta de coincidencia entre las geometrías de los 
elementos espaciales, por un lado por la diferencia de escala, pero también por el uso de distintas 
fuentes básicas y auxiliares para el levantamiento cartográfico.
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No obstante, teniendo en cuenta la apuesta por parte de la administración por ofrecer informa-
ción detallada y actualizada sobre la ocupación del suelo a nivel estatal, actualmente se parte de 
SIOSE para el cálculo del factor C, y del mismo modo para obtener la erosión estimada con la 
ecuación USLE. 

En la presente investigación se ha considerado interesante contar con los datos correspondientes 
a la estimación de la erosión de los años 2011, 2012, 2013 y 2014, calculadas utilizando el factor C 
a partir de SIOSE. Debido al cambio en la metodología de la fuente de información, la informa-
ción relativa a este período no se interpretará al mismo nivel que para los otros años anteriores 
(2003-2010) sino que se considerará con la misma cautela que, en investigaciones similares, se 
hace de las estimaciones a futuro de la erosión estimada del suelo en base a posibles cambios de 
usos del suelo (Zare et al, 2017; Verstraeten & Prosser, 2008) o de los escenarios de cambio climá-
tico planteados por organismos internacionales (Hancock et al., 2017; Rodríguez-Lloveras, X et 
al., 2016), o incluso planteando cambios en ambas variables (Marker, 2008).

5. Metodología
Para alcanzar los objetivos fijados se ha utilizado un Sistema de Información Geográfica con el 
software ArcGIS 10.5.1. de ESRI. En primer lugar se han recortado las imágenes ráster anuales de 
toda Andalucía con el límite de las cuencas del río Trevélez y del arroyo de El Partido. Concreta-
mente se han recortado tanto las imágenes de erosión del suelo estimada media anual, como las 
de erosividad de la lluvia media anual (Factor R) y la de protección del suelo por la cubierta vege-
tal (Factor C) publicadas entre 2003 y 2014, para lo cual se ha utilizado la herramienta de análisis 
espacial Extract by Mask. Se han obtenido un total de 52 imágenes ráster (12 imágenes ráster para 
cada una de las dos cuencas de erosión estimada anual, 24 de erosividad de la lluvia media anual 
de ambas cuencas más las 2 imágenes de Factor C que proporciona la administración para cada 
cuenca correspondientes a 2003 y 2007). 

Los resultados de la erosión media anual se publican en formato ráster con valores separados en 
clases de 1 a 4, cada una de ellas correspondiente a un rango de erosión de suelos (vid. Cuadro 
2) y no es posible consultar la tabla en la que se asocia el número de píxeles con que cuenta cada 
clase, lo cual es imprescindible para conocer la superficie de la cuenca afectada por cada rango de 
erosión. Para convertir dichas imágenes ráster en otras de las que sí se pueda consultar su tabla es 
necesario transformarlas a números enteros. Antes de hacerlo, sin embargo, y dado que se trata 
de calcular medias de dichos rangos cada cuatro o más años, se ha considerado preferible contar 
con varias cifras decimales para que se amplíe la posibilidad de recoger una mayor variabilidad 
de situaciones. Para lograr este objetivo, antes de convertir las imágenes a números enteros se 
ha procedido a multiplicarlas por 1000, de manera que los rangos serán ahora de 1000, 2000, 
3000 y 4000 y las medias podrán tener hasta tres decimales. Por ejemplo un píxel que tenga una 
evolución en los cuatro años de rangos 1000, 1000, 1000, 2000 tendrá una media de 1250, que co-
rresponderá a un 1,25. Este paso es necesario porque el cálculo de medias entre números enteros 
ofrecería resultados sin decimales [(1+1+1+2)/4=1]. Tanto para hacer esta operación aritmética 
como para pasar las imágenes a números enteros se utiliza la herramienta de análisis espacial 
Raster calculator. 

A continuación se construye una serie de modelos con la herramienta model builder de ArcMap 
que se programan para que calculen medias aritméticas de las imágenes raster tanto de erosión 
estimada como de erosividad para el período global de 2003 a 2014 y para los períodos de cuatro 
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años. Una vez obtenidas las nuevas imágenes raster resultantes del cálculo de dichas medias, se 
han consultado los archivos .dbf que las acompañan para obtener la superficie de cada cuenca 
afectada por las tasas de erosión o erosividad establecidas. 

La utilización de medias de cuatro años en lugar de la comparativa año a año viene determinada 
por el cálculo del Factor C, que se actualiza únicamente cada cuatro años con la elaboración de las 
cartografías MUCVA. Es por ello que la fecha de publicación de estos mapas de usos constituye el 
inicio del período (vid cuadro 5) y se descarta la variabilidad interna en estos períodos de cuatro 
años que se deberían exclusivamente a los cambios en la erosividad de la lluvia, puesto que en ese 
período se utiliza el mismo mapa de factor C.

Cuadro 5. Relación de años con Mapa de Usos del Suelo publicados (MUCVA-SIOSE) frente a los 
años con Mapas de Erosión del Suelo publicados por la Junta de Andalucía.

AÑO
USOS DEL 

SUELO 
(MUCVA)

USOS DEL 
SUELO 
(SIOSE)

FACTOR C
EROSIÓN DE SUELOS Y 

EROSIVIDAD DE LA LLUVIA 
(FACTOR R)

PERÍODO

2003 X X X 1

2004 X

2005 X

2006 X

2007 X X X 2

2008 X

2009 X

2010 X

2011 X X X 3

2012 X

2013 X

2014 X

Fuente: Elaboración propia.

Dado que la Junta de Andalucía aún no ha publicado en su geoportal REDIAM la imagen raster 
correspondiente al cálculo del Factor C utilizado para la ecuación USLE de 2011 a 2014, ésta se 
ha elaborado a partir del SIOSEa de 2011 utilizando la pasarela entre las categorías SIOSE y las 
categorías MUCVA desarrollada minuciosamente por la administración (Junta de Andalucía, 
2015). Con posterioridad se ha aplicado la correspondencia establecida entre categorías MUCVA 
y Factor C por la Junta de Andalucía, tal y como ya se mostró en el cuadro 4. Para mantener la 
uniformidad de los datos, esta cartografía vectorial se ha convertido a ráster con tamaño de píxel 
de 75 m.

6. Resultados

6.1. Evolución de la erosión estimada de suelos
Los valores USLE de erosión estimada media anual del período completo analizado entre 2003 y 
2014 muestran que la cuenca del río Trevélez presenta una escasa pero representativa proporción 
de superficie afectada por tasas de erosión elevadas a muy elevadas, si bien la mayor parte del te-
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rritorio se reparte entre los valores bajos y moderados (vid cuadro 6). En El Partido los valores de 
erosión elevada a muy elevada afectan al 6,15% de la cuenca, mientras que el resto de la superficie 
se reparte entre los valores moderados y, sobre todo, bajos.

Cuadro 6. Valores medios de erosión de suelos estimada en las cuencas del Río Trevélez (Granada) 
y del arroyo de El Partido (Huelva). (1=0-12 Tm/ha/año; 2=12-50 Tm/ha/año; 3=50-100 Tm/ha/año; 

4=>100 Tm/ha/año)

CUENCA DEL RÍO TREVÉLEZ

% superficie con escala de erosión 
estimada de 1 a 4

Baja 
0-1

Moderada 
>1-2

Alta 
>2-3

Muy alta 
>3-4

PERÍODO 1 (2003-2006) 53.1 34.5 10.0 2.4

PERÍODO 2 (2007-2010) 66.8 19.0 8.5 5.7

PERÍODO 3 (2011-2014) 61.7 29.2 7.9 1.2

PERÍODO GLOBAL (2003-2014) 44.6 42.0 10.0 3.3

CUENCA DEL ARROYO DE EL PARTIDO

% superficie con escala de erosión 
estimada de 1 a 4

Baja 
0-1

Moderada 
>1-2

Alta 
>2-3

Muy alta 
>3-4

PERÍODO 1 (2003-2006) 74.4 18.1 6.7 0.8

PERÍODO 2 (2007-2010) 78.6 14.3 5.0 2.1

PERÍODO 3 (2011-2014) 76.2 19.8 3.8 0.3

PERÍODO GLOBAL (2003-2014) 69.23 24.11 6.13 0.52

Fuente: Elaboración propia.

Los píxeles que muestran las tasas más elevadas de erosión estimada se distribuyen por las laderas 
próximas a los cursos fluviales, en el tramo medio y bajo del río Trevélez y en el centro-norte de 
El Partido (vid. mapas 2 y 3). Cabe destacar una pequeña zona que separa el tramo medio-alto 
y el tramo bajo del río Trevélez donde aparecen tasas bajas de erosión estimada explicable por 
el importante descenso de la pendiente en torno al núcleo de Los Llanos, correspondiente al 
municipio de Busquístar. Además de este ámbito, los rangos moderados y bajos de erosión en la 
cuenca del río Trevélez se sitúan sobre todo en el área de cumbres y en los límites entre cuencas. 
Estas áreas cercanas a los interfluvios con valores bajos de erosión se reproducen igualmente en 
la cuenca del arroyo de El Partido, además de en todo el tramo bajo de la misma.

La comparación de las tasas medias de erosión estimada entre los sucesivos períodos de cua-
tro años muestra que en la cuenca del río Trevélez se produce un descenso de la superficie que 
presenta rangos bajos y moderados desde el período 1 (2003-2006) al 2 (2007-2010) de -1,8%, 
mientras que en el período 3 (2011-2014) se produciría un incremento de +6,1%. Estos valores 
se compensan, lógicamente, con la tendencia contraria de la erosión alta a muy alta, por lo que 
se puede afirmar que la erosión de esta cuenca es algo más elevada durante el período 2. Esta in-
terpretación se confirma al observar el incremento de los valores más elevados de erosión en un 
3,3% de la cuenca durante ese mismo período 2. Tan sólo queda hacer una matización al conside-
rar independientemente las tasas de erosión baja y la erosión moderada, cuyo comportamiento es 
inverso, con incremento de la primera entre los períodos 1 y 2 a la vez que la segunda disminuye, 
cambiando ambas la tendencia en el período 3. 
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Mapa 2. Media de la erosión estimada en la cuenca del río Trevélez (Granada). Se representa la 
media, para los cuatro o 12 años de cada período, de la erosión media anual proporcionada por la 

Junta de Andalucía.

Fuente: Elaboración propia a partir de la cartografía de erosión de suelos (J. de Andalucía).
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Mapa 3. Media de la erosión estimada en la cuenca del arroyo de El Partido (Huelva). Se representa 
la media, para los cuatro o 12 años de cada período, de la erosión media anual proporcionada por la 

Junta de Andalucía.

Fuente: Elaboración propia a partir de la cartografía de erosión de suelos (J. de Andalucía).
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En la cuenca del arroyo de El Partido, por su parte, la división en tres períodos de los datos obte-
nidos informa del período 1 como el que muestra valores más elevados de erosión estimada. En 
este sentido se interpreta el aumento de la superficie afectada por las tasas bajas-moderadas de 
erosión estimada a lo largo de los tres períodos, tendencia que se compensa con el correspondien-
te descenso de la superficie afectada por tasas altas-muy altas. En detalle, sin embargo, destaca 
un cierto descenso de la erosión estimada en el período 2, durante el cual se reconoce una menor 
superficie afectada por tasas moderadas compensado con un incremento de la superficie afectada 
por tasas bajas. A pesar de ello, es durante este período 2 cuando se produce un máximo en las 
tasas muy altas, afectando al 2,1% de la cuenca. 

Considerando ambas cuencas cabe destacar una evolución paralela entre las distintas tasas de 
erosión estimada. En este sentido los resultados muestran una inflexión durante el período 2, con 
incrementos de superficie afectada por tasas bajas y muy altas a la vez que desciende la afectada 
por tasas moderadas. Tan solo se observa un descenso mantenido en los tres períodos de las tasas 
altas de erosión estimada en ambas cuencas. Si se consideran agrupados los rangos de erosión 
baja-moderada y alta-muy alta se puede destacar en ambas cuencas el incremento que se produ-
ciría durante el período 3 de las tasas bajas a muy bajas, que pasarían a afectar a más del 90% de la 
superficie de ambas cuencas. En este sentido se puede señalar al período 3 como el que se estima 
que contaría con una menor incidencia de la erosión hídrica.

El análisis de la distribución espacial de la erosión en los tres períodos analizados revela que los 
ámbitos más afectados por las máximas intensidades se han mantenido a lo largo del tiempo, 
siempre cercanos al valle fluvial del curso medio-bajo en el río Trevélez, y medio-alto en el arroyo 
de El Partido. En la primera destacan las variaciones producidas en el área de cumbres del NW de 
Sierra Nevada y el progresivo descenso de los valores de erosión en el tramo bajo del valle. En la 
cuenca de El Partido, por el contrario, es el extremo norte el que acusa las mayores intensidades 
de erosión. En todo caso cabe destacar que en ambas cuencas la mayor erosión se localiza en las 
áreas más alejadas de los Parques Nacionales. 

Dado que esta estimación deriva de la evolución de los distintos parámetros que intervienen en la 
ecuación de erosión USLE, sobre todo de aquéllos que son variables en el tiempo, se ha conside-
rado de interés llevar a cabo un análisis pormenorizado de los dos factores variables que son con-
siderados como más determinantes a la hora de calcular la erosión, es decir, Factor C y Factor R.

6.2. Evolución del Factor R en relación a la erosión de suelos
Entre 2003 y 2004 los valores medios de R muestran una erosividad de la lluvia relativamente 
reducida en la cuenca del río Trevélez, a la vez que se producen grandes oscilaciones entre los 
tres períodos analizados. La mayor parte de la superficie de la cuenca del río Trevélez se ha visto 
afectada entre 2003 y 2014 por lluvias con valores medios anuales de erosividad en torno a los 
>3 a 4 MJ×mm/ha×hora×año (87,4%), registrándose en total valores que oscilan entre >2,5 y 4 
MJ×mm/ha×hora×año (vid. cuadro 7). 

La distribución espacial de erosividad de la lluvia en esta cuenca muestra sus valores más ele-
vados en el tramo bajo de la misma, mientras que los más reducidos se localizan en su extremo 
norte (vid mapa 4). 
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Cuadro 7. Erosividad media (MJ×mm)/(ha×hora×año).

CUENCA RÍO TREVÉLEZ

>2-2,5 >2.5-3 >3-3.5 >3,5-4 >4-4.5 >4.5-5 >5-5.5 >5.5-6 >6-6.5

PERÍODO 1 (2003-2006) 1.2 15.2 83.5

PERÍODO 2 (2007-2010) 10.1 69.1 20.8

PERÍODO 3 (2011-2014) 6.9 22.3 70.8

PERÍODO GLOBAL

(2003-2014)
2.6 27.4 70.0

CUENCA ARROYO EL PARTIDO

>2-2,5 >2.5-3 >3-3.5 >3,5-4 >4-4.5 >4.5-5 >5-5.5 >5.5-6 >6-6.5

PERÍODO 1 (2003-2006) 17.1 82.8 0.1

PERÍODO 2 (2007-2010) 92.5 7.5

PERÍODO 3 (2011-2014) 9.0 67.6 23.3

PERÍODO GLOBAL

(2003-2014)
6.9 93.1

Fuente: Elaboración propia.

Mapa 4. Erosividad de la lluvia (Factor R) en la cuenca del río Trevélez (Granada). Media calculada 
para los períodos 2003-2006, 2007-2010 y 2011-2014, así como para el período 2003-2014.

Fuente: Elaboración propia a partir de la cartografía de Erosividad de la lluvia, Junta de Andalucía.
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Considerando la variabilidad entre los distintos períodos analizados destacan los valores más ele-
vados del período 2, con la mayor parte de la superficie de la cuenca bajo lluvias de erosividad por 
encima de la media (>4 a 5 MJ×mm/ha×h×año, 89,9%). Dicho período resalta particularmente 
como contraste frente a los reducidos valores de la erosividad de la lluvia producidos en los perío-
dos 1 y 3. Dentro de estos valores reducidos, cabe mencionarse que es durante el período 3 cuan-
do la erosividad de la lluvia se presenta con menos intensidad en la cuenca del río Trevélez, con 
apenas un 70% de su superficie afectada por precipitaciones de entre >3-3,5 MJ×mm/ha×h×año, 
mientras que en el primer período incide con dicha capacidad erosiva a más del 80% de la misma.

Se pueden establecer distintos paralelismos entre la evolución de la erosividad de la lluvia y la de 
la erosión estimada en la cuenca del río Trevélez. En primer lugar el período 3, con los valores 
mínimos de erosividad de la lluvia, coincide con los valores más elevados de erosión baja y mo-
derada y mínimos de erosión alta y muy alta. Por otro lado, el repunte de la erosividad de la lluvia 
durante el período 2 puede relacionarse con el incremento, leve pero significativo, tanto de las 
tasas muy altas como de las tasas altas y muy altas consideradas en conjunto. Hay que señalar que 
este período intermedio de máxima erosividad de la lluvia coincide también, sin embargo, con un 
incremento de la erosión baja y un descenso de la erosión moderada. 

La cuenca del arroyo de El Partido, por su parte, se ha visto afectada por precipitaciones con 
mayor capacidad erosiva de lo que se han registrado en Trevélez, con predominio de valores 
medios para el período completo situados entre >5 y 5,5 MJ×mm/ha×h×año (93,1%, cuadro 7). 
En cuanto a la distribución espacial de la erosividad de la lluvia en la cuenca hay que mencionar 
que no muestra variaciones de importancia, con un cierto descenso de los valores hacia el oeste e 
incrementos hacia el este (vid. mapa 5).

Al analizar el comportamiento de los resultados en períodos sucesivos se observa una tendencia 
similar a la de la cuenca del río Trevélez, con los valores más elevados en el período 2, algo meno-
res en el período 1 y mínimos en el período 3. Concretamente, los valores de erosividad que afec-
tan a la mayor parte de la cuenca del arroyo de El Partido oscilan desde los >4,5 y 5,5 MJ×mm/
ha×h×año en el primer período (99,9%), subiendo hasta los >5,5 a 6 MJ×mm/ha×h×año en el 
segundo (92,5%), y descendiendo a >4-5 MJ×mm/ha×h×año en el período 3 (91,9%).

El principal paralelismo que puede establecerse entre los resultados por períodos de la erosividad 
de la lluvia y la erosión estimada en la cuenca de El Partido es la coincidencia durante el período 
2 de la erosividad de la lluvia más elevada y del incremento de la superficie afectada por tasas de 
erosión estimada muy alta, prácticamente inexistente en los otros dos períodos. 

En el extremo opuesto, los niveles mínimos de erosividad de la lluvia durante el período 3 vienen 
a coincidir con la máxima extensión afectada por la erosión moderada considerada independien-
temente o en conjunto con la erosión baja, así como la mínima extensión que presenta valores de 
erosión alta a muy alta. El período 1, por su parte, cuyos valores de erosividad de la lluvia pueden 
considerarse bastante más elevados que el período 3, destaca por un repunte en los resultados de 
las tasas altas y muy altas de erosión estimada.

Al comparar los resultados de ambas cuencas se puede destacar que los valores de erosividad 
máximos que se registran en Trevélez coinciden con los mínimos de El Partido. A pesar de ello, el 
período2 resalta por contar en ambas cuencas con los valores máximos de erosividad registrados 
y coincide con repuntes de las tasas más elevadas de erosión estimada de suelos, que afectan a 
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una mayor proporción de la cuenca de Trevélez que de El Partido, probablemente derivado de las 
diferencias de pendientes entre ambas.

Mapa 5. Erosividad de la lluvia (Factor R) en la cuenca del arroyo de El Partido (Huelva). Media 
calculada para los períodos 2003-2006, 2007-2010 y 2001-2014, así como para el período 2003-2014.

Fuente: Elaboración propia a partir de la cartografía de Erosividad de la lluvia, Junta de Andalucía.

6.3. Evolución del Factor C en relación a la erosión de suelos.
El análisis de la distribución espacial y la evolución del Factor C en la cuenca del río Trevélez 
muestra una continuidad en los usos de buena parte de su extensión en las cartografías de 2003 
y 2007 (vid. mapa 6). En las dos primeras fechas destacan las elevadas proporciones de superficie 
de la cuenca dedicadas a usos que favorecen en mayor grado la conservación del suelo, tales como 
masas arboladas y pastizal con matorral denso (88% con un Factor C entre 0 y 200). Por el contra-
rio, los valores máximos, correspondientes a los usos que ejercen una menor protección del suelo 
frente a la erosión (superficie desprovista de vegetación Factor C=1000), tan sólo se reconocen 
en el 5,5% de la extensión de la cuenca (cuadro 8). Es necesario tener en cuenta que las cumbres 
de Sierra Nevada se encuentran cubiertas de nieve en invierno y desprovistas de ella en verano, 
por lo que la vegetación será estacional y de escaso porte. Por ello los valores máximos de Factor 
C se localizan en la zona de cumbres, tanto al NW de la cuenca del río Trevélez como en el límite 
oriental de la misma, coincidiendo con las crestas que la separan de la cuenca de los ríos Chico 
y Grande de Bérchules (vid. mapa 1). Sin que afecten a una gran superficie (en torno al 6%), es 
necesario señalar los usos agrícolas que se sitúan en valores medios y medio-altos de Factor C (> 
200 y 540), tales como el olivar y viñedo abandonado o los cultivos herbáceos y leñosos, etc… 
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Estos usos relativamente impactantes se localizan en las proximidades del cauce fluvial del río 
Trevélez en su tramo medio y bajo. 

Mapa 6. Factor de protección de la cobertura vegetal (Factor C) de la cuenca del río Trevélez 
(Granada).

Fuente: Elaboración propia a partir de la cartografía de Factor C, Junta de Andalucía.

La cartografía que estima los valores del Factor C de 2011 muestra diferencias relativamente 
importantes respecto a los dos años anteriores, destacando el incremento en las cumbres de los 
valores máximos, que pasarían a superar el 9% de la cuenca (Factor C = 1000) y, sobre todo, la 
importante reducción de los valores mínimos, que ocuparían el 81% de su superficie (Factor C 
entre 0 y 200). 

El análisis del Factor C indica que la evolución de los usos y coberturas vegetales no parece ser 
responsable única de los elevados valores que localmente alcanza la erosión estimada en la cuen-
ca del río Trevélez, donde las diferencias de pendiente explican que los ámbitos de alta montaña 
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que cuentan con sus valores máximos de Factor C no sean los que muestren una erosión más 
intensa. Cabe destacar, sin embargo, la influencia que esta variable tiene en las laderas próximas 
al cauce fluvial en su tramo medio y bajo, donde se concentra la actividad agrícola. 

El mantenimiento casi idéntico de los valores de Factor C en los dos primeros períodos analiza-
dos indica un cierto estancamiento de los usos en la cuenca. El cambio relativamente importante 
que se observa en el período 3 con respecto a los anteriores podría deberse en parte al cambio 
metodológico en la elaboración del SIOSE frente al MUCVA, aunque es probable que vaya acom-
pañado también de un cierto dinamismo de la economía local. Dicha estimación de los usos y 
coberturas para 2011 mostraría un descenso del 7% de la superficie de la cuenca dedicada a los 
usos que ejercen una mayor protección frente a la erosión hídrica, con masas forestales más frag-
mentadas, que darían paso a un incremento de las áreas agrícolas de secano avanzando río arriba.

Cuadro 8. Valores de Factor C en las cuencas del Río Trevélez y del Arroyo de El Partido para cada 
año analizado. 

CUENCA DEL RÍO 
TREVÉLEZ

% superficie 
con escala de 0 
a 1000

0-200 >200-400 >400-540 1000

2003 88.26 4.03 2.25 5.45

2007 88.25 4.05 2.24 5.46

2011 81.05 8.42 1.32 9.22

CUENCA DEL ARROYO DE 
EL PARTIDO

% superficie 
con escala de 0 
a 1000

0-200 >200-400 >400-540 1000

2003 36.40 14.42 47.37 1.80

2007 35.18 19.70 43.29 1.83

2011 39.24 20.63 38.84 1.28

Fuente: Elaboración propia.

El cotejo de los valores estimados de erosión y Factor C por períodos en Trevélez no permite 
hacer una correlación plena entre el incremento de la erosión estimada durante el período 2 y la 
expansión de usos que representan una menor cobertura del suelo frente a los procesos erosivos. 
El comportamiento en esta cuenca de los usos durante los dos primeros períodos puede relacio-
narse con un proceso de estancamiento que solo se rompe en 2011. Esta continuidad de los usos 
durante las dos primeras fechas analizadas puede verse tal vez reflejada en el mantenimiento de 
los valores de la erosión baja-moderada, con una oscilación que no supera el 1,8% de la extensión 
de la cuenca. La estimación de la expansión de los usos agrícolas y descenso de las formaciones 
arbóreas y de matorral en 2011 tan solo encontraría correspondencia en el incremento relati-
vamente importante de la erosión moderada (de 19,0 a 29,2%) frente al descenso de los valores 
bajos, altos y muy altos.

En lo que se refiere a la cuenca del arroyo de El Partido, los usos no se encuentran tan concen-
trados en una categoría de Factor C como lo hacía en Trevélez sino que se encuentran más di-
versificados. Como categoría mayoritaria, los usos agrícolas como cultivos herbáceos de secano, 
viñedos y otros cultivos leñosos con un Factor C medio-alto (>400-540) se desarrollan en torno al 
40% de la superficie de la cuenca, mostrando un retroceso de 2003 a 2011. Este descenso se vería 
compensado por un incremento en usos con Factor C de impacto medio (>200-400) tales como 



216

Creative Commons Reconocimiento-No Comercial 3.0 e-ISSN 2340-0129

DOI: http://dx.doi.org/10.30827/cuadgeo.v59i1.8752
Barral, A. et al. (2020). Evolución de la erosión estimada (USLE)… 
Cuadernos Geográficos 59(1), 196-223

plantaciones forestales, herbáceos de regadío, mosaicos de cultivos y olivar, que se extenderían 
por el centro de la cuenca. Los usos que ejercen una protección más efectiva frente a la erosión, 
como son las formaciones forestales o de matorral (Factor C 0-200), también se encuentran bien 
representadas en esta cuenca, superando el 35% de su extensión en las fechas analizadas. Este 
tipo de cobertura se distribuye en los límites oriental y occidental de la cuenca, así como en el 
extremo sur de la misma. Los proyectos de regeneración del cauce (Doñana 2005) y la protección 
del Parque Nacional de Doñana constituyen la explicación de este predominio de la vegetación 
natural en el ámbito sur, más cercano al mismo. Los usos y coberturas que desarrollan una menor 
labor de protección del suelo frente a la erosión hídrica (Factor C=1000) no alcanzan el 2% de la 
cuenca (vid. cuadro 8 y mapa 7). 

Mapa 7. Factor de protección de la cobertura vegetal (Factor C) de la cuenca del arroyo de El Partido 
(Huelva) calculada para los años 2003, 2007 y 2011.

Fuente: Elaboración propia a partir de la cartografía de Factor C, Junta de Andalucía.

El uso intensivo del territorio que se desprende del análisis del Factor C en la cuenca del arroyo 
de El Partido se encuentra en consonancia con la relevancia de las tasas de erosión estimada de 
moderadas a muy altas, muy por encima de lo que podría esperarse dadas las escasas pendientes 
presentes en dicha cuenca. 
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La consideración conjunta de los valores del Factor C y de la erosión hídrica estimada permite, 
en el caso de la cuenca del arroyo de El Partido, reconocer ciertos paralelismos. En primer lugar 
se confirma que el incremento de las superficies dedicadas a cubierta arbórea y matorral favorece 
las reducciones de las tasas de erosión estimada más elevadas. Efectivamente, la extensión dedi-
cada a formaciones forestales y matorral (0-200), que disminuye levemente durante el período 2 
y aumenta con más intensidad en las estimaciones del período 3, tiene un reflejo en la tendencia 
mostrada por la superficie afectada por tasas bajas-moderadas de erosión estimada. En segundo 
lugar el descenso progresivo de la superficie de la cuenca ocupada por usos agrícolas de impacto 
medio-alto (>400-550) coincide con un descenso similar de la superficie afectada por tasas de 
erosión alta y alta-muy alta. En tercer lugar, la dinámica descrita por la extensión desprovista de 
vegetación (1000) a lo largo de los tres períodos, aún afectando a una escasa proporción de la 
cuenca, es similar a la que muestra las tasas de erosión estimada muy altas.

7. Discusión y Conclusiones
Se ha constatado la relevancia que los usos y coberturas vegetales tienen como variable clave a 
la hora de explicar la distribución espacial de los valores de erosión estimada en la cuenca del 
río Trevélez. El predominio de los niveles de erosión bajos y moderados en dicha cuenca deriva, 
en gran medida, de los esfuerzos de reforestación llevados a cabo a partir de mediados del siglo 
XX. De manera coetánea se fue produciendo un abandono de las actividades agrarias en áreas de 
media montaña, favoreciendo la expansión del monte bajo e incluso de la vegetación forestal, co-
berturas que permitieron una reducción aún mayor de las tasas de erosión. Tan sólo se observan 
tasas más elevadas allí donde se mantuvo una actividad agrícola dedicada fundamentalmente a 
cultivos leñosos y a agricultura intensiva, concretamente en las áreas próximas al cauce fluvial y 
en el tramo bajo del río. La relevancia de los usos del suelo en la erosión se ha estimado en otras 
áreas montañosas europeas (Latocha, et al., 2016; Cebecauer y Hofierka, 2008)

En el caso de la otra variable considerada, la homogeneidad de los cálculos de erosividad de la 
lluvia a lo largo de la cuenca, derivada de la extrapolación de los datos a partir de los puntos don-
de se localizan las estaciones meteorológicas, impide su consideración a la hora de explicar las 
variaciones espaciales de detalle mostradas por los valores de erosión estimada. 

Los períodos de cuatro años que se suceden entre 2003 y 2014 muestran que los valores extremos 
de erosión en la cuenca del río Trevélez se asocian al incremento de la erosividad de la lluvia en 
mayor medida que a los cambios en los usos del suelo dado que éstos muestran escasas variacio-
nes. Así sucede en el período 2, cuando se producen los valores más elevados de erosividad de la 
lluvia en la cuenca del río Trevélez coincidiendo con la máxima extensión de la erosión alta-muy 
alta. En sentido contrario sucede de la misma forma, es decir, en el período 3 se dan los valores 
mínimos de erosividad de la lluvia, que coincidirían con la más reducida extensión de la erosión 
alta y muy alta. Cuando la erosividad de la lluvia es moderada, como sucede durante el período 
1, se produce un predominio de la erosión media. Otros estudios han destacado la relevancia 
de la erosividad de la lluvia en el incremento de las tasas de erosión de suelos en áreas de media 
montaña mediterránea (Marker et al. 2008).

A pesar de esta cierta correlación de valores extremos de erosión y erosividad de la lluvia que se 
detecta en Trevélez, cabe destacar que la erosión extrema siempre afecta a una reducida superficie 
de la cuenca situada en ámbitos con pendientes máximas. En el extremo opuesto, durante el pe-
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ríodo 2 los valores de erosividad de la lluvia máximos coinciden con la mayor superficie afectada 
por erosión baja de toda la serie.

La importancia que la distribución espacial de los usos del suelo tienen sobre los valores de ero-
sión hídrica estimada en la cuenca del río Trevélez ya ha sido expuesta considerando el período 
de doce años analizados. Al considerar los datos medios en períodos de cuatro años, sin embargo, 
destaca la estabilidad que se observa en los usos del suelo para los dos primeros períodos que no 
coincide con un mantenimiento de las tasas de erosión. De hecho, el período 2, que se caracteriza 
por los valores más elevados de erosividad de la lluvia, coincide con un incremento de la erosión 
alta y muy alta a pesar del mantenimiento de los usos del suelo. Esto lleva a considerar que la 
estabilidad en usos tales como los presentes en el tramo más bajo de la cuenca del río Trevélez 
(olivar y viñedo abandonados, cultivos herbáceos y leñosos etc…) o en el tramo medio (matorral 
o pastizal con o sin arbolado) no representaron un impedimento para que la intensificación de 
las precipitaciones durante el período 2 llevara a un incremento estimado de la erosión alta y muy 
alta.

El período 3 cuenta en Trevélez con cambios en el Factor C que, si bien tampoco afectan a una 
proporción elevada de la cuenca (7,20%), corresponderían a un leve retroceso de las cubiertas de 
matorral y arbolado en pos de actividades agrícolas, lo cual se traduciría en un incremento de la 
erosión moderada (+10,2%), a pesar de contar con los valores más bajos de erosividad de la lluvia 
de los tres períodos analizados.

En función de estas correlaciones, se podría concluir que una intensificación de los procesos 
de Naturbanización en la cuenca del río Trevélez que se basase en recuperar áreas de cultivo 
favorecería inevitablemente el incremento de la erosión hídrica, si bien una buena planificación 
podría evaluar previamente su impacto utilizando la misma metodología USLE, con el objeto de 
determinar las áreas de menor impacto y la extensión máxima que podría ponerse en cultivo para 
mantener los valores actuales de erosión estimada.

En lo que respecta a la cuenca del arroyo de El Partido, se ha constatado el predominio de los 
niveles bajos y moderados de erosión. Son los cauces fluviales, en el tramo alto y medio de la 
cuenca, los que concentran los valores de erosión más intensos. Dada la homogeneidad espacial 
que muestran los valores considerados de erosividad de la lluvia, la distribución de la erosión del 
suelo en El Partido es un reflejo de los usos agrícolas intensivos desarrollados prácticamente en 
toda su extensión. Tan solo el tramo bajo más próximo al Parque Nacional de Doñana cuenta 
con una importante presencia de usos forestales y de matorral que repercuten en unos valores de 
erosión más reducidos. 

El análisis de la evolución de la erosión del suelo por períodos de cuatro años en la cuenca del 
arroyo de El Partido encuentra una mayor correlación con los cambios de usos del suelo interpre-
tados a partir de las cartografías de Factor C. Se podría concluir que la reducción de la extensión 
dedicada a cultivos herbáceos de secano, viñedo y otros cultivos leñosos producida en El Partido 
a lo largo de los tres períodos considerados se traduce en un paulatino descenso de las tasas altas 
de erosión estimada.

La erosividad de la lluvia, que destaca en esta cuenca por las oscilaciones importantes de sus va-
lores a lo largo del tiempo, no tiene una repercusión proporcional. Si acaso puede mencionarse 
cómo el fuerte incremento de la erosividad de la lluvia durante el período 2 se refleja en un repre-
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sentativo incremento de las tasas de erosión muy altas (>3-4), prácticamente inexistentes en los 
otros dos períodos.

Se puede, por tanto, deducir que en la cuenca del arroyo de El Partido los usos forestales y de 
matorral denso constituyen un buen elemento de control de la erosión. Sin embargo, el impacto 
de la agricultura intensiva coincidiendo con lluvias con valores de erosividad por encima de los 5 
MJ·mm/ha·h·año repercuten en un incremento de las tasas muy altas de erosión. 

En el caso de la cuenca del arroyo de El Partido, los procesos de Naturbanización que no se cen-
trasen en una intensificación de los usos no tendrían por qué reflejarse en un incremento de la 
erosión hídrica. Al igual que en el caso de Trevélez, sería necesaria una planificación previa para 
minimizar su impacto. 

Abordar el estudio diacrónico de los valores de erosión hídrica estimada y su comparación en 
dos cuencas tan distintas como las del río Trevélez y el arroyo de El Partido ha resultado de gran 
interés. En primer lugar se ha puesto de manifiesto la importancia de las pendientes a la hora de 
explicar la variabilidad interna de cada cuenca en las tasas de erosión estimada, sobre todo en 
Trevélez, así como en las diferencias existentes entre las dos cuencas analizadas. De ahí que la 
cuenca del río Trevélez presente una erosión más intensa a pesar de contar con una mayor cubier-
ta forestal y de matorral y precipitaciones de menor intensidad. En segundo lugar se observa una 
correlación relativamente importante entre la distribución de los usos y coberturas en las cuencas 
y la intensidad de la erosión hídrica estimada, conexión que se mantiene al analizar la evolución 
temporal de ambas variables en El Partido. Este vínculo no queda tan claro en la cuenca del río 
Trevélez, sobre todo cuando se observa que los usos de suelo intensivos no se traducen en tasas 
de erosión estimada elevadas a menos que coincidan con lluvias de erosividad por encima de los 
4,5-5 MJ·mm/ha·h·año. Y en tercer lugar se constata que la erosividad de la lluvia queda amorti-
guada en zonas de escasa pendiente como sucede en la cuenca del arroyo de El Partido. A pesar 
de contar con precipitaciones con valores de erosividad media en su mayor parte por encima de 
los 4-4,5 MJ·mm/ha·h·año y de contar con usos con escasa capacidad de retención de suelos, los 
volúmenes totales de sedimentos removilizables en dicha cuenca son relativamente bajos. En 
Trevélez, sin embargo, estos volúmenes son más elevados a pesar de contar con lluvias de menor 
capacidad erosiva y una cubierta vegetal más protectora. 

La erosión de suelos siempre representa un gran problema, de hecho en la cuenca del río Trevélez 
se puso en marcha todo un proyecto de reforestación cuyo principal objetivo era reducir los nive-
les de erosión. Que el arroyo de El Partido desemboque en las marismas del Parque Nacional de 
Doñana eleva aún más la alarma ante la intensidad de la erosión y los volúmenes de sedimentos 
que transporta. Los sedimentos que acarrea éste junto a otros arroyos próximos hacia la marisma 
del Guadalquivir en el entorno de El Rocío (Almonte, Huelva) producen una enorme preocu-
pación dado que puede derivar en la colmatación de la marisma (Mintegui et al., 2010) y de los 
escasos ámbitos de acumulación de agua dulce que existen en ella, de gran importancia para la 
variedad ornitológica que se alimenta o reproduce en estos ecosistemas. En este tipo de cuencas 
litorales, con escasas pendientes y formaciones geológicas y edáficas de elevada erodibilidad, los 
valores de erosión de suelos se verán mucho más influidos por las fluctuaciones producidas en la 
capacidad erosiva de la lluvia, sobre todo cuando se trata de cuencas con usos intensivos y escasa 
capacidad de retención de suelos. Dado que la erosividad de la lluvia no es una variable que pueda 
ser controlada, se considera de gran interés comparar ésta con otras cuencas cercanas, de carac-
terísticas físicas muy similares, que cuenten con usos del suelo más respetuosos y protectores 
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frente a la erosión, para determinar en qué medida otro tipo de coberturas daría lugar a un menor 
volumen de aportes de sedimentos a las marismas y de esa manera poder orientar las actuaciones 
futuras de la administración ambiental.

En la cuenca del río Trevélez se confirma que los usos más impactantes son los responsables de 
los valores de erosión más elevados localizados en las proximidades del tramo medio y bajo del 
valle. Desde este punto de vista es desaconsejable que se produzca una intensificación agrícola, 
sino que se debería promover más bien el aprovechamiento tradicional de las zonas forestales y 
de monte que no repercutan en un nuevo incremento de las tasas de erosión.

Es de destacar, por último, la dificultad para interpretar la variabilidad de los parámetros analiza-
dos a lo largo de ambas cuencas fluviales. Más allá de los datos de superficies totales afectadas por 
los distintos grados de erosión, Factor C o Factor R mostrados en cuadros, cada sector dentro de 
la cuenca ha evolucionado de manera distinta. El sentido de la evolución de dichos parámetros en 
cada uno de los sectores en los que se pudiera dividir dicha cuenca es difícil de detectar mediante 
un análisis cualitativo. Sería por tanto interesante desarrollar una metodología que permitiese 
poder comparar cuantitativamente dicha evolución, detectando tendencias positivas o negativas 
en los valores de cada uno de los parámetros para cada sector de la cuenca, en lugar de utilizar 
valores medios para toda su extensión. 
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Resumen 
Los importantes problemas de la despoblación son el resultado de un largo proceso de vaciamien-
to socioeconómico de nuestros espacios rurales buscando una economía eficiente, basada en la 
concentración urbana y una fuerte especialización productiva agraria de los espacios rurales. El 
intento de paliar los efectos perversos de este modelo a través de los Programas de Desarrollo 
Rural, LEADER y PRODER, ha buscado potenciar la diversidad productiva que permitiera el 
mantenimiento de población y el desarrollo de nuevas actividades económicas. Transcurrido un 
cuarto de siglo de su aplicación podemos evaluar sus resultados con perspectiva, analizando si 
su buena voluntad, pero limitados recursos, han podido paliar la crisis de los espacios rurales 
más afectados, aquellos del llamado rural profundo. Impulsados desde un verdadero interés por 
la modernización y redinamización rural, sus efectos no siempre han sido los previstos, en unos 
casos por exceso de perspectivas, en otros por falta de capacidad real de los espacios objetivo y, 
en todos, por una clara disfunción entre objetivos y medios efectivos para alcanzarlos. Su análisis 
para el sector vallisoletano de la Tierra de Campos constituye el tema de estudio, con el propósito 
de analizar sus efectos en la diversificación económica, sostenibilidad social y lucha contra la 
despoblación. 

Palabras clave: Desarrollo Rural; LEADER; sostenibilidad; despoblación; Tierra de Campos. 

Abstract

Sustainability and rural development policies: the case of Tierra de Campos 
Valladolid
The important problems of depopulation are of great concern to Spanish society and its political 
leaders. They are the result of a long process of physical and economic exodus of our rural areas 
in favor of a more efficient economy, based on the polarization of activities and resources in large 
urban areas, and the agricultural production specialization in rural territories. Rural Develop-
ment Programs, such as LEADER and PRODER, have been an attempt to alleviate the perverse 
effects of this model through the development of greater productive diversity. This would al-
low the maintenance and attraction of new population and the development of new economic 
activities. After a quarter of a century of its application it is time to evaluate the results of these 
initiatives and analyze whether the goodwill but limited resources have even been able to allevi-
ate the crisis of the most affected rural areas, the so-called deep rural areas. Although there was a 
genuine interest in the modernization and revitalization of rural areas, the effects have not always 
been as expected. In some cases, it has been due to an excess of perspectives, while in others a 
lack of real capacity in the target areas existed. In all cases, a clear disproportion between goals 
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2. Dpto Geografía Universidad de Valladolid emoralesprieto@gmail.com
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and effective means to achieve them happened. This study analyzes the Valladolid area of Tierra 
de Campos, with the aim of evaluating its effects on economic diversification, social sustainability 
and depopulation.

Keywords: Rural development; LEADER; sustainability; depopulation; Tierra de Campos

1. Introducción
La dramática pérdida de población y aparición de numerosos espacios afectados por el vacia-
miento y el abandono generó, ya en torno a las décadas de los sesenta y setenta, un numeroso 
conjunto de estudios que desde la geografía (García, 1965), la sociología (Pérez, 1969 y 1971) y 
la economía (Tamames, 1962; Naredo, 1974) intentaban analizar las claves del éxodo rural que 
vaciaba nuestros pueblos y concentraba todos los recursos y el dinamismo económico en los 
espacios urbano-industriales de España y de otros países europeos. La crisis de los años setenta 
y primera mitad de los ochenta puso el foco especialmente en los problemas urbanos y la desin-
dustrialización, olvidándose de las áreas rurales que no volverían a ocupar el interés dominante 
de los investigadores hasta finales de los ochenta y, especialmente, la última década del siglo XX.

Fue, precisamente, la puesta en marcha de la iniciativa comunitaria LEADER la que volvió a 
poner el foco sobre las dinámicas que se estaban desarrollando en las áreas rurales europeas. En 
España, desde todas las ciencias sociales se abrieron líneas de trabajo que intentaban analizar 
los nuevos procesos económicos y sociales que apuntaban con la aplicación del nuevo marco de 
la pluriactividad, la emergencia de nuevas funciones y la incorporación de nuevos agentes a los 
espacios rurales.

Así, en las últimas tres décadas se han tratado, especialmente, cuestiones relacionadas con el de-
sarrollo del turismo rural como la gran actividad alternativa en los nuevos modelos de desarrollo 
(Bote, 1988; Delgado, 2005). También se han estudiado los procesos de aparición y desarrollo de 
nuevos actores como las mujeres y los jóvenes (Sabaté, 1992; Cruz et al, 1994; Esparcia y Pastor, 
1998; Alario, 2004), y, por supuesto, se han analizado desde todas las ópticas, las características, 
aplicación y resultados de los Programas de Desarrollo Rural LEADER y PRODER. Desde estu-
dios de carácter teórico (Esparcia y Noguera, 2000) a metodológicos y aplicados (Esparcia et al, 
2000), pasando por estudios de casos orientados a la valoración de resultados en cada uno de los 
programas vigentes en cada momento (Alario, y Baraja, 2006; Cejudo et al, 2000; Aparicio, 1998), 
los Programas de Desarrollo Rural y sus efectos en el territorio han sido un objetivo recurrente 
de la literatura geográfica.

Últimamente, coincidiendo con el aniversario de los 25 años de los Programas LEADER, se ha 
considerado pertinente la valoración de sus resultados, tanto de lo conseguido (Nieto y Cárdenas, 
2016, 2017; Galdós y Ruiz, 2016; Paul et al., 2016) como de los fracasos (Cañete et al., 2017; Nava-
rro et al., 2016). Es en esta línea donde se inserta el análisis de este artículo. Hemos considerado 
que tras un cuarto de siglo de aplicación continuada de Programas de Desarrollo Rural (LEADER 
y PRODER) era posible realizar un análisis realista de la capacidad de estos programas para co-
rregir, revertir o, al menos paliar, los problemas de los espacios rurales de una región de fuerte 
ruralidad como Castilla y León. Se trata de acercarnos a la valoración de sus efectos en cuanto a 
la sostenibilidad de estos espacios. Sostenibilidad entendida en su acepción más abierta y plural, 
como la generación de unas condiciones que permitan a una sociedad funcionar de forma armó-
nica en el tiempo y en el espacio, que trasciende lo ambiental y supera lo meramente económico, 
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para introducir lo social (fijar población y atender a sus necesidades y la correcta distribución de 
recursos) y lo territorial (promover un desarrollo equilibrado de los territorios), de forma que no 
se trata solo de una responsabilidad intergeneracional, sino también intrageneracional e interes-
pacial (Alario y Baraja, 2006).

Hemos centrado nuestro análisis en el sector vallisoletano de la Tierra de Campos 3, la comarca 
natural más grande de la región, paradigma de lo que podemos caracterizar como rural profun-
do. La Tierra de Campos es una comarca natural que, con más de 6190 km2, desborda los límites 
administrativos de las provincias de Palencia, Valladolid, Zamora, Burgos y León y se articula 
en más de 160 municipios (Baraja, 2010). El sector estudiado de Tierra de Campos vallisoletana 
está compuesto por 62 municipios y ejemplifica perfectamente la dinámica socioeconómica del 
conjunto comarcal. Espacio de llanuras labradas sobre materiales de relleno de la cuenca, se trata 
de una comarca donde la planitud, derivada de su estructura sedimentaria, marca sus aprovecha-
mientos y paisajes. Sus tierras, fértiles y productivas, en los modelos de aprovechamientos vincu-
lados al secano cerealista, han sido consideradas el granero de España y ha sido muy temprana su 
especialización productiva en actividades agrarias destinadas al mercado. 

Por sus peculiares características productivas el desarrollo de un modelo capitalista de producción 
fue anterior a otros espacios regionales. Este hecho se relaciona con la aparición de grandes fincas 
vinculadas a las desamortizaciones y, especialmente, a la mejora de las comunicaciones a partir 
de la puesta en funcionamiento del Canal de Castilla, primero, y el ferrocarril, después. Todo ello 
posibilitó una temprana integración de la comarca en una economía mercantil moderna, aunque 
no sin dificultades y sin una consecución plena hasta superada la segunda mitad del siglo XX (Peña, 
1987). La progresiva especialización en producción de cereales de secano generó una economía 
rural muy agraria que, gracias al mantenimiento de sistemas de producción tradicionales y la 
falta de opciones alternativas fuera de la comarca, permitió sostener una población estable hasta 
mediados del siglo XX, alcanzando su máximo poblacional en torno a 1900 (Gráfico 1).

Gráfico 1. Evolución de la población. Tierra de Campos vallisoletana 1900-2018

Fuente: INE, Censos de población de cada año 1900-1991 y Padrón Municipal de Habitantes hasta 2018. Elaboración propia

3. Se incluyen tres municipios de la comarca de Torozos porque forman parte del territorio responsabilidad de Grupo de Acción 
Local Campos-Torozos. Dada la coincidencia de sus características socioeconómicas con la Tierra de Campos no introducen 
distorsión alguna en el análisis.
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El éxodo rural de la segunda mitad del siglo XX, vació los espacios rurales españoles, con una 
mayor intensidad en las áreas de secano susceptibles de liberar gran parte de la mano de obra 
agraria, gracias a la mecanización y modernización. Este proceso ha sido especialmente intenso 
en la Tierra de Campos que, entre 1955 y 1975, perdió la mitad de su población en favor de la 
capital provincial (Valladolid) y de otros centros urbano-industriales extrarregionales, como el 
País Vasco (Peña, 1987). El desarrollo económico español, apoyado en la emergencia del mode-
lo urbano-industrial y el éxodo rural consiguiente, abrió un proceso de pérdida de población 
constante que se tornó crítico ya en las últimas décadas del siglo pasado, preludio de uno de los 
grandes problemas de este espacio comarcal: la despoblación y el envejecimiento progresivo.

Aunque de forma menos intensa, en parte por agotamiento demográfico, las pérdidas continua-
ron siendo constantes hasta la última década del siglo pasado, cuando se produjo una ralentiza-
ción del descenso para volver a caer levemente en la actualidad. Cabe preguntarse si en esta evo-
lución reciente han tenido alguna influencia la puesta en marcha de los Programas de Desarrollo 
Rural y sus esfuerzos de dinamización económica y social.

2. Metodología 
El objetivo fundamental es constatar en qué medida se han cumplido las metas planteadas inicial-
mente por los Programas de Desarrollo Rural LEADER y PRODER, no tanto en lo que se refiere 
a resultados cuantitativos relativos al grado de cumplimiento de inversiones por líneas de actua-
ción, que ya se evalúa en los informes intermedios y finales de cada Programa, sino a la forma 
en que esas inversiones han generado verdadero dinamismo social y económico, promoviendo el 
emprendimiento local y la dinamización social de los territorios de aplicación. Especialmente nos 
interesa valorar en qué medida han contribuido, y en qué forma, a solucionar, o al menos paliar, 
el problema crucial de nuestros espacios rurales: la despoblación, consiguiendo fijar y/o atraer 
población a la comarca.

Para ello ha sido necesario contar con información desagregada a escala municipal, sobre las ac-
ciones desarrolladas en el marco de los programas, con indicación de sus promotores, destino y 
volumen de inversión, así como el número estimado de empleos creados y consolidados. En este 
aspecto ha sido fundamental la colaboración directa de los gerentes de los programas implicados 
(ADRI Valladolid Norte 4 y GAL 5 Campos-Torozos a través del Centro de Desarrollo Rural Tierra 
de Campos) que nos han facilitado esta información a veces con una elaboración específica para 
este trabajo 6.

El análisis de los efectos reales en el territorio de los Programas de Desarrollo Rural exigía po-
der valorar la sostenibilidad social analizando la evolución y los cambios en cuanto a dinámica 
natural de la población, dinámica migratoria y sus efectos en la estructura y distribución de la 
población. Para ello hemos utilizado, como fuentes estadísticas demográficas básicas, el Movi-
miento Natural de la Población, la Encuesta de Variaciones Residenciales y la elaboración del 
Padrón Municipal de habitantes. Con todos ellos hemos podido analizar la dinámica, no siempre 

4. Asociación para el Desarrollo Rural Integrado de Tierra de Campos - Zona Norte de Valladolid (ADRI Valladolid Norte en 
adelante)
5. Grupo de Acción Local (GAL en adelante)
6. Agradecemos la colaboración desinteresada de todos los equipos técnicos de los GAL y especialmente de D. Javier Paniagua y 
D. Eugenio García-Rojo
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coincidente, del movimiento natural y el migratorio y, de forma fundamental, el papel que la in-
migración exterior ha tenido en la estructura y evolución de la población actual. 

El estudio del papel de las Políticas de Desarrollo Rural en la diversificación económica comarcal 
se apoya en el análisis comparativo de los datos de estructura de población activa del Censo de 
Población 1991 (inicio temporal del proceso) con los datos de Estructura de la Ocupación a es-
cala municipal facilitados por la Tesorería de la Seguridad Social para 2006, 2010 y 2017. Aunque 
no son fuentes homogéneas, su análisis nos permite acercarnos, siquiera, a la valoración cuanti-
tativa de la estructura de ocupación de la población comarcal. Se completa esta información con 
los listados de las ayudas LEADER y PRODER a lo largo de las más de dos décadas de aplicación, 
con detalle de promotor, tipo de iniciativa, municipio y volumen de inversión.

Para conseguir los necesarios matices cualitativos sobre la percepción de la validez de estos pro-
gramas y sus efectos en el territorio se ha realizado trabajo de campo en varios de los núcleos, con 
entrevistas a responsables políticos (alcalde de Villalón de Campos), responsables técnicos de los 
Programas (gerentes de ADRI Valladolid Norte y Campos-Torozos), población inmigrante de 
origen extranjero que reside y trabaja en la comarca 7. 

3. Resultados 

3.1. Los Programas LEADER y PRODER en la Tierra de Campos vallisoletana
El desarrollo de los Programas LEADER en Castilla y León se enfrentó a la dificultad de encon-
trar asociaciones y colectivos interesadas y preparadas para impulsar el nuevo modelo de desa-
rrollo endógeno, rompiendo con los sistemas tradicionales. Así se explica que, en comarcas poco 
dinámicas socialmente y muy especializadas productivamente, como la Tierra de Campos, no 
surgiera fácilmente un Grupo de Acción Local comarcal.

En el LEADER I sólo parte de la Tierra de Campos vallisoletana se incluyó en el Programa 
ADECO Canal, iniciativa interprovincial (Valladolid-Palencia) que se apoyó fundamentalmente 
en el recurso del Canal de Castilla como elemento de diversificación productiva a partir del de-
sarrollo turístico. A la vista de los buenos resultados obtenidos con el LEADER I, en la segunda 
mitad de la década de los 90 se consolida el Programa LEADER II, a la vez que se pone en marcha 
el PRODER, que permite la extensión de los principios del desarrollo rural a una parte mayori-
taria del territorio regional y, en el caso que nos ocupa, a toda la Tierra de Campos vallisoletana, 
a través de dos programas: LEADER II en ADRI Valladolid Norte, que incluye los municipios 
del norte de la comarca y en Campos-Torozos a través del CDR Tierra de Campos que extiende 
su influencia por el resto de la comarca, desbordándola incluso por el sur hasta incluir algunos 
municipios cercanos a la ciudad de Valladolid situados en la comarca de Torozos (La Mudarra, 
Castromonte, San Cebrián de Mazote). 

La estabilidad de los GAL desde el LEADER II hasta la actualidad a través de los cuatro progra-
mas cerrados (LEADER II, PRODERCAL, LEADER+, LEADERCAL) y uno en aplicación (LEA-
DER 2014-2020), ha permitido mantener una continuidad en las actuaciones y la consecución de 
los objetivos desde mediados de la década de los años noventa del pasado siglo hasta la actualidad 
(Mapa 1).

7. Seis entrevistas en profundidad a inmigrantes residentes en la comarca y dos a técnicas de acción social.
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Mapa 1. Tierra de Campos vallisoletana y GAL

Fuente: GAL Tierra de Campos y GAL Valladolid Norte. Elaboración propia

Como marcan los objetivos de los Programas de Desarrollo Rural se ha primado el desarrollo de 
proyectos económicos que promovieran la diversificación productiva de la economía comarcal, 
impulsando nuevas actividades que fijaran y atrajeran población para dinamizar socialmente los 
territorios. 

Como se establece normativamente no se han auxiliado iniciativas vinculadas con las actividades 
agrarias tradicionales de la comarca, y se han volcado en nuevas opciones: el turismo rural, la 
promoción de PYMES y valorización de productos y patrimonio locales, o la promoción de ser-
vicios a la población residente, líneas que han concentrado la mayoría de los proyectos aprobados 
y de la inversión realizada.

Pero, siendo muy importantes los resultados materiales de los Programas de Desarrollo Rural 
(LEADER y PRODER), no se puede olvidar su enorme trascendencia en la promoción de accio-
nes no productivas relacionadas con la mejora de la calidad ambiental y de la vida de los habitan-
tes, así como del conocimiento y la difusión de la comarca entre sus propios vecinos, a través de 
estudios, recuperación de folclore y tradiciones, edición de medios de comunicación comarcales 
y recuperación de patrimonio material tanto religioso como civil. Iniciativas que, sin duda, han 
ayudado a desarrollar la identidad comarcal dificultada, sin embargo, por la actuación no siem-
pre coordinada de dos Grupos de Acción Local (Campos-Torozos y ADRI Valladolid Norte). 
Igualmente es obligado reconocer la magnífica labor desarrollada en el ámbito de la participación 
social de la población local en la definición y propuestas de desarrollo comarcal, a través de ac-
tuaciones en cuestiones medioambientales y de calidad de vida (Gráfico 2).
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Gráfico 2. Líneas de acción de los Programas de Desarrollo Rural. Tierra de Campos vallisoletana 
1994-2014

Fuente: GAL. Elaboración propia

A pesar de las dificultades de aplicar un programa basado en la diversificación productiva de un 
espacio monoespecializado en actividades agrarias y con un reducido dinamismo social y eco-
nómico fuera de las cabeceras comarcales (Medina de Rioseco, Villalón de Campos y Mayorga 
de Campos), sus resultados pueden valorarse como positivos. En el conjunto de la comarca se ha 
producido una inversión de más de 40 millones de euros entre 1994 y 2014, correspondiendo a 
casi 700 actuaciones que han generado cerca de 400 puestos de trabajo (incluidos los emprende-
dores que han generado su propio puesto de trabajo) y consolidado más de 200.

Aunque hasta el último período de programación 2014-2020 no se han abordado explícitamente 
acciones orientadas a la atracción de nuevos pobladores, salvo la participación del CDR Tierra de 
Campos en el Programa Abraza la Tierra, desde el LEADER II, sí se han aplicado programas de 
acogida y ayuda a la inserción de inmigrantes (alfabetización de adultos, cursos de español...) en 
colaboración con otras entidades y asociaciones como CEAS, Cruz Roja... 

La sostenibilidad social y el mantenimiento de la población ha constituido uno de los grandes 
retos a los que los programas de Desarrollo Rural no han sabido o podido dar respuesta y sigue 
constituyendo uno de sus principales objetivos. Así, el Plan Estratégico de ADRI Valladolid Norte 
para el período en marcha, 2014-2020, incorpora entre sus objetivos «Frenar el éxodo rural y el ju-
venil y femenino en particular»; «Fomentar el asentamiento de la población comarcana retornada» 
y «Posibilitar el asentamiento definitivo de la población inmigrante» y plantea en su eje III «me-
didas para el fomento de la población inmigrantes» (ADRI Valladolid Norte, 2014). Por su parte, 
el GAL Campos-Torozos plantea, igualmente, en el eje 3 de su estrategia 2014-20 el «Retorno y 
asentamiento poblacional» con el objetivo de «Favorecer la llegada de nuevos vecinos al territorio 
‘Campos y Torozos’ y el retorno de población autóctona, contribuyendo así a la rehabilitación del 
tejido social y empresarial» (Colectivo de Desarrollo Rural Tierra de Campos, 2014). 

3.2. Sostenibilidad Social: la despoblación como reto 
El fuerte éxodo rural que afectó a la comarca en la segunda mitad del siglo XX y sus consiguientes 
efectos de envejecimiento y una dinámica natural regresiva, situaron, en los últimos años del siglo 
XX, a la población de Tierra de Campos en lo que apuntaba al camino de la extinción vegetativa 
(Gráfico 3).
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Gráfico 3. Dinámica natural de la población. Castilla y León 1980-2017.

Fuente: Junta de CyL, SIE. Elaboración propia

Los primeros años de aplicación de los Programas LEADER y PRODER, a lo largo de la última 
década del siglo XX, coinciden, precisamente, con la entrada de la comarca en una dinámica na-
tural regresiva, que profundiza todavía más las pérdidas migratorias. 

Sin embargo, en este sombrío panorama demográfico, comienza a aparecer una nueva variable, 
desconocida hasta el momento: la llegada de inmigrantes extranjeros. A lo largo de la última 
década del siglo pasado, de forma puntual y restringida, van llegando a algunos núcleos de la 
comarca los primeros inmigrantes provenientes del exterior. De forma discontinua, se van regis-
trando llegadas de entre 200 y 300 nuevos habitantes cada año que, aunque no todos fijan aquí 
su residencia de forma permanente, apuntan un nuevo horizonte demográfico para la Tierra de 
Campos vallisoletana (Gráfico 4).

Como ocurre en el resto del país, este proceso de imigranción extranjera se acelera y consolida 
entre 1998 y 2009. Los espacios más beneficiados por este nuevo aporte de población son, sin 
duda, las áreas urbanas y aquellas económicamente más dinámicas, como los espacios turísticos 
y de agricultura intensiva (invernadero y cultivos forzados de las áreas mediterráneas), mientras 
que los espacios rurales del interior son los espacios menos atractivos para la inmigración exte-
rior, dada la debilidad de sus mercados laborales y sus dificultades de diversificación económica. 
Sin embargo, la bonanza económica durante la primera década del siglo XXI provocó que, tam-
bién, los espacios rurales más tradicionales se vieran beneficiados por la inmigración. En el caso 
de los municipios de la Tierra de Campos vallisoletana han recibido un colectivo, reducido en 
cifras absolutas, de poco más de 7.000 personas en las últimas tres décadas, de las cuales casi el 
60% han llegado entre 2000 y 2008 (Gráfico 4).
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Gráfico 4. Llegada de inmigrantes extranjeros. Tierra de Campos vallisoletana 1990-2017

Fuente: Junta de Castilla y León. Sistema de Información Estadística. Elaboración propia

Evidentemente no todas estas personas se han mantenido en la comarca, ya que los movimientos 
de la población inmigrante son muchos y rápidos, desplazándose allí donde encuentran mejores 
condiciones laborales y de vida: espacios urbanos, otros espacios rurales más dinámicos, etc. A 
pesar de todo, en 2018 permanecen algo más de 1500 personas de origen extranjero (aunque al-
gunas ya se han nacionalizado) con un peso fundamental, ya que suponen el 8% de la población 
empadronada, tres puntos por encima de la media regional (Mapa 2). De hecho, en la primera 
década del siglo XXI este contingente migratorio ha sido capaz de equilibrar la constante salida 
de población nacional hacia el exterior del país o hacia espacios metropolitanos (Gráfico 5).

Gráfico 5. Migración en Tierra de Campos vallisoletana 1990-2017

Fuente: Junta de CyL. SIE. Elaboración propia
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Mayoritariamente se trata de personas provenientes de los países de la antigua Europa del Este, 
búlgaros y rumanos en más de dos tercios de los casos, a los que se suma otro 11% provenientes 
de Marruecos. Poca diversidad de origen y una dispersión de destinos, ya que el 89% de los mu-
nicipios tienen algún empadronado nacido en el extranjero. Aunque, en general, su importancia 
absoluta y relativa va pareja al tamaño de la población total, el máximo porcentaje de población 
empadronada nacida en el extranjero se alcanza en Bustillo de Chaves, con un 40% de sus escasos 
90 habitantes (Mapa 2).

Mapa 2. Peso y distribución de la población extranjera. Tierra de Campos vallisoletana 2016

Fuente: INE. Padrón Municipal de Habitantes 2016. Elaboración propia

Su papel no sólo ha sido clave para paliar la reducción de efectivos poblacionales de la comarca, 
sino también para provocar un cierto rejuvenecimiento de la población comarcal. Al tratarse de 
una migración de carácter claramente económico, está compuesta por adultos jóvenes en edad de 
trabajar, lo que ya, de por sí, viene a reforzar esos colectivos afectados por la reducción derivada 
del éxodo de jóvenes españoles. 

La estrechez del mercado laboral orienta mayoritariamente a los varones y unas pocas mujeres 
(generalmente marroquíes o búlgaras) hacia las actividades agrarias, sobre todo ganaderas, y ha-
cia los servicios a la población más básicos a las pocas mujeres que trabajan (servicio doméstico 
y hostelería…). Las difíciles condiciones laborales (menores remuneraciones y duras condiciones 
de horario) se ven agravadas por la escasez, cuando no ausencia absoluta de viviendas disponibles 
en alquiler, lo que determina la obligación de aceptar malas condiciones de habitabilidad ofre-
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cidas por los empleadores y la necesidad de cambiar de residencia cuando se cambia de trabajo, 
lo que, de ninguna forma, facilita el arraigo de estas poblaciones que acaban trasladándose a las 
cabeceras comarcales, o incluso a la capital provincial, donde encuentran más oportunidades de 
empleo y de vivienda.

Pero, aunque las opciones laborales ofrecidas en estos espacios son más atractivas para los va-
rones, dado el peso de los trabajos agrarios, y ello incide en una clara masculinización de estos 
nuevos pobladores, la presencia de mujeres y familias completas con hijos menores, algunos ya 
nacidos en España, tiene un peso más que notable en el conjunto de la población comarcal y, 
especialmente, en algunos municipios de pequeño tamaño donde los únicos habitantes jóvenes 
son estos llegados en las últimas décadas (Gráfico 6). La esperanza demográfica de estos espacios 
aparece pues, vinculada a su capacidad para integrar plenamente y fijar a estos jóvenes.

Gráfico 6. Peso de la población extranjera. Tierra de Campos vallisoletana 2018

Fuente: INE, Padrón Municipal de Habitantes 2018. Elaboración propia

Pero, a día de hoy, a pesar de la importancia de estos nuevos procesos demográficos, marcados 
por saldos exteriores positivos a lo largo de una década y media, no ha sido posible frenar la 
sangría demográfica inducida por el proceso de envejecimiento y dinámica vegetativa negativa y, 
especialmente, por la importancia que sigue manteniendo la emigración de la población españo-
la. Como se aprecia en el gráfico 5, los importantes saldos positivos de la migración exterior no 
logran, en conjunto, compensar los negativos de la migración interior. La población local sigue 
sin encontrar un encaje laboral y vital adecuado en los espacios rurales y optan por la emigra-
ción hacia otras áreas, generalmente urbanas e, incluso, periurbanas. Se produce la paradoja de 
que los espacios rurales demandan trabajadores mientras que sus jóvenes se van a otros lugares 
a buscar trabajo, manifestación sin duda de una disfunción entre el mercado de trabajo rural y 
la formación y exigencias de la población local pero, también, de la pervivencia de una imagen 
negativa de lo rural y de obvios problemas derivados de la diferencia en el acceso a servicios que 
hoy se vinculan a los mínimos estándares de calidad de vida (atención sanitaria, educativa, ocio, 
transporte y, por supuesto, acceso a internet con rapidez y calidad).

Como resultado de estos procesos, a pesar de los esfuerzos de las administraciones locales y de 
los Grupos de Acción Local por luchar contra la despoblación, no ha sido posible el manteni-
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miento de la población comarcal, que sigue descendiendo notablemente a lo largo de las últimas 
dos décadas hasta situarse por debajo de los 18.000 habitantes a comienzos de 2018, con una 
densidad de 8 hab/km2 (Gráfico 7). La comarca se enfrenta al reto de fijar la población residente, 
trabajando, especialmente, el arraigo de la población inmigrante y sus hijos, muchos de ellos ya 
nacidos y/o socializados en la comarca pero que se enfrentan a los mismos retos, con las mismas 
perspectivas que los jóvenes de origen español.

Gráfico 7. Población Tierra de Campos vallisoletana 1998-2018

Fuente: INE, Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración propia

La preocupación por la despoblación y la toma de conciencia sobre el fundamental papel que 
puede jugar en su freno la inmigración exterior y la atracción de nuevos pobladores ha impulsado 
la incorporación de líneas de trabajo en este sentido por parte de los Grupos de Acción Local de 
la Tierra de Campos vallisoletana que, como ya hemos indicado más arriba, incorporan objetivos 
en este sentido en sus planes estratégicos. Una de las cuestiones cruciales para el futuro es conse-
guir que esta población que ha llegado a los espacios rurales sea capaz de mantenerse en el tiempo 
y de impulsar esa ruralidad renovada que necesitan. Las entrevistas realizadas ponen de mani-
fiesto que las razones del arraigo están constituidas por una compleja trama de factores objetivos 
(posibilidades laborales, facilidad de acceso a la vivienda, matrimonio, perspectivas de mejora 
para sus hijos…) pero también subjetivos (facilidad de sentirse integrado socialmente, sistema 
de relaciones de sus hijos en la sociedad local, capacidad de adaptación a las costumbres locales, 
percepción de respeto a su idiosincrasia…). Factores todos que se abordan ya en las estrategias de 
los Grupos de Acción Local para el período 2014-2020.

La incorporación de criterios específicos sobre despoblación en el reglamento de disposiciones 
comunes de los Fondos Estructurales puede aportar algunos fondos complementarios para avan-
zar en la lucha contra de despoblación rural (García, 2019). El mantenimiento y atracción de 
población pasa, de forma fundamental, pero no única, por mantener y, si es posible, ampliar un 
mercado de trabajo dinámico que permita unas condiciones de vida razonables a la población 
residente. Trabajos adaptados a los perfiles profesionales de la población local para fomentar su 
permanencia, e igualmente y con salarios dignos para atraer y fijar población inmigrante, ya que, 
como hemos indicado, el trabajo, junto con la vivienda y el acceso a la educación para sus hijos 
son los pilares fundamentales de su arraigo.
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En este sentido, han sido, y son, básicos los esfuerzos realizados por los Programas de Desarrollo 
Rural para promover la diversificación productiva, la promoción y desarrollo de nuevas activida-
des que generen un mercado de trabajo diversificado y que, superando la especialización agraria, 
permita aprovechar los recursos y potencialidades locales.

3.3. Sostenibilidad económica: nuevas actividades para viejos espacios
En lo económico, la Tierra de Campos vallisoletana sigue siendo, sin duda, un ejemplo paradig-
mático del rural profundo marcado por la fuerte especialización agraria, pero su evolución en las 
últimas décadas ejemplifica claramente los procesos de diversificación económica que han afec-
tado a todos los espacios rurales, derivados, en el caso que nos ocupa en mayor medida de la pér-
dida de peso de las actividades agrarias que del crecimiento absoluto de nuevos nichos laborales.

En conjunto, tomando como referencia las cifras de ocupados en el momento previo a la aplica-
ción de los Programas de Desarrollo Rural, a partir del Censo de población de 1991 y los datos de 
ocupación ofrecidos por la Tesorería General de la Seguridad Social para 2017, hay que señalar 
que la evolución del mercado laboral es más positiva que la de la población. El número de ocu-
pados desciende en un 11% mientras que el conjunto de la población residente disminuye en ese 
mismo período en un 23%, lo que implica un crecimiento de la tasa de actividad derivado de la 
incorporación de colectivos excluidos tradicionalmente del mercado laboral reglado, como las 
mujeres, cuyo peso en el conjunto de personas activas comarcales no alcanzaba siquiera el 20% en 
1991. Todo ello acompañado de un cambio significativo en la estructura de la actividad (Gráfico 
8).

Gráfico 8. Ocupación por sectores. Tierra de Campos vallisoletana 1991-2017

Fuente: INE, Censo de Población (1991). Tesorería General de la Seguridad Social (2017). Elaboración propia

Como en el conjunto del país, en los cambios en la estructura laboral de la comarca destaca, sin 
duda, la desagrarización. Aunque no hay duda de que las actividades agrarias siguen siendo uno 
de los pilares fundamentales de la economía comarcal (Mapa 3) su peso relativo en la ocupación 
ha descendido drásticamente, de la mano de un incremento en la eficacia de los procesos produc-
tivos que cada vez hace necesaria menos mano de obra para la producción, especialmente agrí-
cola. Así, entre 1991 y el 2017 los ocupados en actividades agrarias se han reducido en un 44%, 
desde casi tres mil a poco más de mil seiscientos, pasando de significar más de un tercio de los 
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ocupados a poco más de una cuarta parte. Aunque si bien la tendencia es al descenso progresivo, 
éste se ha visto matizado por una estabilización y levísimo incremento en los últimos años por 
efecto de la crisis (grafico 9).

Mapa 3. Ocupación por sectores. Tierra de Campos vallisoletana 2017

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social, 2017. Elaboración propia

Los trabajadores agrarios están, además, cambiando de perfil, ya que es una actividad progresiva-
mente abandonada por la población nacional, al menos en el grupo de los asalariados, mientras 
que los pocos puestos de trabajo necesarios son cubiertos por la población inmigrante, especial-
mente en la ganadería, con trabajos de peores condiciones y salarios bajos.

La diversificación productiva deriva de la conjunción de desagrarización e incremento de los 
servicios, con especial importancia de los servicios de atención personal (sanitarios, residencias 
de atención a las personas mayores, personales…) y, especialmente, los relacionados con las ac-
tividades turísticas como motor complementario del dinamismo rural y que, como ya se ha in-
dicado, ha sido una de las líneas prioritarias auxiliadas por los Programas LEADER y PRODER. 
De hecho, tanto los servicios básicos como, especialmente, los relacionados con las actividades 
turísticas han tenido un incremento en la ocupación muy significativo en la última década a par-
tir de las ayudas de los Programas (Gráfico 9).

Por lo que se refiere a las actividades industriales, mantienen su peso con un leve crecimiento 
entre 1991 y 2017, bastante intenso en la última década (Gráficos 8 y 9). Es destacable la impor-
tancia del crecimiento de las industrias agroalimentarias, muy vinculadas a las ayudas de los Pro-
gramas de Desarrollo Rural, así como algunos ejemplos singulares relacionados con iniciativas 
muy locales como la industria auxiliar del automóvil de Medina de Rioseco. La construcción, por 
el contrario, igual que en el resto del país, sufre una significativa regresión marcada profunda-
mente por la tendencia de la última década. El conjunto de los servicios ha crecido levemente y 
con grandes diferencias temporales. Mientras que a lo largo de todo el período hay un claro incre-
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mento de aquellos servicios relacionados con el turismo (comercio y hostelería), en el conjunto 
de otros servicios hay disparidad de tendencias. Se han perdido muchos servicios a la población 
especializados (educación, sanidad, administraciones locales) aunque la tendencia es a un cre-
cimiento significativo en la última década, relacionado con el desarrollo de servicios básicos a la 
población (atención a personas mayores, servicios sociales…) muchos de ellos auxiliados por los 
Programas de Desarrollo Rural.

Gráfico 9. Evolución ocupados en Tierra de Campos vallisoletana 2006-2017

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Elaboración propia

Aunque los puestos de trabajo directamente relacionados con las ayudas LEADER y PRODER se 
hubieran mantenido en el tiempo sin fracasos, en conjunto no alcanzan a suponer el 10% de los 
existentes en la comarca, sin embargo, han tenido un papel destacado en el proceso de diversifi-
cación productiva. Así, es indudable su papel en la apertura de nuevas opciones como el turismo 
rural y todo lo relacionado con él (hostelería, restauración, actividades complementarias…), así 
como servicios a la población, tanto de carácter público como privado. 

Como ocurre en el resto de la región, aunque con diferencias entre los GAL responsables, el desa-
rrollo del turismo rural está directamente asociado a las ayudas LEADER y PRODER, orientadas 
prioritariamente al desarrollo de la oferta de alojamiento turístico y los servicios de hostelería 
y restauración, de promoción privada, y, posteriormente, a la promoción, señalización y man-
tenimiento de recursos de interés turístico. En cuanto a otros servicios, con ayudas LEADER y 
PRODER se han auxiliado numerosos pequeños servicios a la población de carácter privado (pe-
queños comercios, peluquerías…) pero también otros de carácter público o mixto que atienden 
necesidades muy importantes para la población comarcal (residencias y centros de atención a 
personas mayores, clubes sociales, guarderías, tanatorios…), o incluso servicios agrarios espe-
cializados. En lo que se refiere a actividades industriales, la prioridad ha sido el reforzamiento 
de las PYMES y, especialmente, las relacionadas con valorización de productos locales. Así, se 
han auxiliado especialmente pequeñas y medianas iniciativas de agroalimentación (queserías, 
bodegas, apicultura, mataderos de pichones y lechazos, chacineras, clasificadoras de lentejas…), 
y otros productos locales (lavaderos de lana) pero también pequeñas metalúrgicas y fabricación 
de materiales de construcción.

Los Programas de Desarrollo Rural han servido, pues, para apoyar la diversificación productiva 
en la misma línea que en el resto de los espacios regionales: reforzamiento de las oportunidades 
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locales a partir de la valorización de productos locales, mejora de las condiciones de vida de la 
población local y desarrollo de los servicios turísticos de cara a la demanda urbana tanto regional 
como extrarregional.

Una buena parte de los nuevos empleos generados por esta diversificación productiva son ocupa-
dos por población local, pero también por población inmigrante que encuentra en los servicios 
a la población y el turismo rural (hostelería especialmente) importantes opciones laborales, aun-
que una gran parte de ellos se ocupan en actividades agrarias (ganaderas especialmente) poco 
atractivas para la población local, como ya hemos señalado. Así, encontramos población inmi-
grante en explotaciones ganaderas, pero también en servicios como gasolineras, bares, y atención 
a las personas mayores y, por supuesto en actividades industriales como la empresa de lavado y 
preparación de lana de Villalón de Campos, matadero de Medina de Rioseco...

Aunque se ha conseguido parcialmente el objetivo de la diversificación y dinamización del mer-
cado laboral, los GAL sólo han podido acompañar y corregir mínimamente los cambios espon-
táneos derivados de las nuevas dinámicas funcionales de los espacios rurales. La diversificación 
es producto tanto de la creación de nuevos nichos laborales (turismo, servicios de atención a la 
población…) como de la reorganización interna del mercado debido a la desagrarización. 

3.4. Sostenibilidad territorial ¿ordenación de las actividades en el territorio o 
jerarquización espontánea?
Uno de los problemas que ha sido destacado en otros análisis similares (Cañete et al., 2017) y 
que igualmente podemos constatar en el caso de la Tierra de Campos vallisoletana es la dificul-
tad para conseguir una distribución de los beneficios derivados de los Programas de desarrollo 
Rural equilibrada desde el punto de vista territorial. En efecto, sin que suponga una valoración 
necesariamente negativa, debemos constatar que las actuaciones de los programas LEADER y 
PRODER no han tenido efectos de reequilibrio territorial. Más bien al contrario, han priorizado 
aquellos municipios más dinámicos económica y demográficamente, de forma que los núcleos 
más grandes, que tienen ya de por sí más actividad económica, son los protagonistas de la mayor 
parte de las nuevas iniciativas auxiliadas, especialmente las de carácter productivo (Mapas 4 y 5). 

Es obvio que el vincular el desarrollo local a los agentes del territorio condiciona sus resultados 
a la existencia de agentes emprendedores que puedan aprovechar las ayudas ofrecidas por los 
Programas de Desarrollo Rural, en pro de la puesta en marcha o mejora de alguna actividad 
productiva o no productiva. Dado que los municipios que funcionan como cabeceras comarcales 
(Villalón de Campos, Medina de Rioseco, Mayorga de Campos) concentran prácticamente la mi-
tad de la población total de la comarca, así como una gran parte de la más joven, parece razonable 
que hayan sido estos mismos municipios el origen de la mayoría de las actuaciones auxiliadas 
por los Programas. El mayor número de actuaciones totales, y especialmente de las que suponen 
inversión privada y creación de puestos de trabajo, se concentran en aquellos municipios más 
dinámicos.

En el caso que nos ocupa, es evidente que las cabeceras comarcales (Medina de Rioseco, Mayor-
ga y Villalón) han sido las grandes beneficiadas, con un tercio de las acciones territorializadas 
y un 45% de la inversión. Prácticamente la mitad de las acciones promovidas por cooperativas 
y empresas, y más de un tercio de las expedientes solicita-dos por personas físicas (39% de las 
iniciadas por hombres y 28 de las de mujeres) corresponden a estas tres cabeceras comarcales en 
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lógica con su peso real en el dinamismo social y económico dentro de la comarca, aunque tam-
bién puede tener una cierta relación con el importante hecho de que la propia sede de los GAL, 
gestores de las ayudas, se encuentre, precisamente, en los dos municipios más grandes: ADRI 
Valladolid Norte en Villalón de Campos y Campos-Torozos en Medina de Rioseco (Gráfico 10).

Mapa 4. Distribución municipal de las líneas auxiliadas por LEADER y PRODER. Tierra de Campos 
1994-2014

Fuente: GAL Tierra de Campos y GAL Valladolid Norte. Elaboración propia

Gráfico 10. Iniciativas por tipo de promotor. Tierra de Campos vallisoletana 1994-2014

Fuente: GAL Tierra de Campos y GAL Valladolid Norte. Elaboración propia
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Sin embargo, como se puede apreciar en el mapa 5, la práctica totalidad de los municipios co-
marcales han desarrollado alguna iniciativa local en el marco de los Programas de Desarrollo 
Rural. En una buena parte de los casos son acciones no productivas, promovidas por las propias 
administraciones locales o asociaciones de carácter cultural o ciudadano, que han orientado sus 
esfuerzos a la mejora de la calidad de vida de la población a través de recuperación de patrimonio 
material e inmaterial (recuperación de fiestas y elementos de la memoria colectiva, patrimonio de 
valor simbólico para la población local, o iniciativas de mejora medioambiental). 

Mapa 5.Distribución municipal de las ayudas al Desarrollo Rural. Tierra de Campos vallisoletana 1994-
2014.

Fuente: GAL Tierra de Campos y GAL Valladolid Norte. Elaboración propia

Así, entre las primeras se han financiado iniciativas de puesta en valor de elementos de la memo-
ria colectiva con museos como el del pastor (Montealegre) o el del calzado y el queso (Villalón 
de Campos), exposiciones y edición de libros sobre recursos comarcales, recuperación de patri-
monio construido como palacios, ermitas, palomares y lavaderos (Rehabilitación de la Casa del 
Rey en San Cebrián de Campos). Especialmente significativo es el tema de la recuperación de 
palomares en ADRI Valladolid Norte, acción en la que se han registrado también muchas inicia-
tivas de promotores privados, ya que son uno de los elementos identitarios del paisaje comarcal 
de Tierra de Campos a partir del cual se han promovido otras actividades productivas derivadas, 
como la cría del pichón y su recuperación en la oferta gastronómica comarcal, de gran interés tu-
rístico. Por lo que respecta a las iniciativas ambientales encontramos actuaciones como mejora de 
parques y riberas, puntos de recuperación de residuos (puntos SIGFITO de recogida de envases 
agrarios, contenedores de aceite usado, fosas de cadáveres de animales, adquisición de contene-
dores de residuos sólidos urbanos…), infraestructuras ambientales (depósitos de carga rápida de 
agua, miradores ornitológicos…). Sin dudar de que cualquiera de las acciones auxiliada tiene un 
indudable impacto en la mejora de las condiciones ambientales y de calidad de vida de la pobla-
ción, no en todos los casos se puede estimar su estricta inserción en las líneas de los Programas 
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de Desarrollo Rural e, igualmente, es cuando menos dudoso que su financiación corresponda a 
los LEADER y PRODER y no a los municipios o la Diputación a través de sus fondos regulares.

De cara a valorar adecuadamente los resultados espaciales de los Programas de Desarrollo Rural 
no hay que olvidar, tampoco, que casi una cuarta parte de las acciones corresponden a iniciativas 
de los GAL que afectan al conjunto de la comarca. Los propios GAL promueven y organizan una 
parte sustancial de las acciones subvencionadas, en especial aquellas que afectan a cuestiones 
transversales a todo el territorio, que pueden ser abordadas en conjunto, como la promoción y 
señalización turística (edición de guías turísticas, señalización de recursos, participación en ferias 
como INTUR, FITUR o AR&PA), las acciones de participación social, difusión e intercambio 
de informaciones locales (publicación periódica La Mar de Campos en Campos-Torozos y El 
Bieldo en Valladolid Norte) y todas aquellas acciones de formación y orientación para el empleo. 
Se trata de iniciativas no directamente productivas pero que tienen un valor indudable en el 
desarrollo del sentido de pertenencia de la población local, desarrollo de la identidad comarcal, 
empoderamiento y participación de colectivos vulnerables (mujeres, jóvenes, inmigrantes, dis-
capacitados…). Hechos, todos, que constituyen una de las aportaciones, intangibles, pero más 
importantes, de los Programas de Desarrollo Rural. 

4. Discusión 
Con la perspectiva que da el tiempo debemos plantearnos, para el debate, varias cuestiones con-
ceptuales fundamentales: 

• ¿Hasta qué punto se puede pedir a estos programas, obviamente infrafinanciados y con una 
reducida capacidad de incidir en la corrección de problemas estructurales, que sean capaces 
de corregir los desequilibrios generados por un modelo de desarrollo cuyas decisiones se to-
man fuera de ellos?

• ¿Pueden los Grupos de Acción Local hacer algo más que aprovechar los fondos que les aporta 
el LEADER para mejorar en lo posible la calidad de vida de la población comarcal?

• ¿Aunque se han presentado desde la Unión Europea como la solución a los problemas de 
desarrollo de los espacios rurales, han sido algo más que una medida paliativa de su declive 
demográfico y económico?

Y otras de método:

• ¿A partir de qué umbral de despoblación y atonía económica son ineficaces las intervenciones 
basadas exclusivamente en la dinamización a través de agentes locales?

• ¿Son adecuadas las unidades territoriales que se han articulado para la aplicación de estos 
programas?

Sin dudar en ningún caso de la eficaz gestión que se ha hecho de los fondos de los programas 
LEADER y PRODER, y la excelente capacidad técnica de sus grupos, no podemos obviar algu-
nos problemas fundamentales que se encuentran en la base de los escasos resultados efectivos 
de estos Programas para solucionar los grandes retos a los que se han enfrentado. El primero de 
ellos es la definición de las unidades espaciales de base para los Programas. Las bases territoria-
les de los GAL se han formado a partir de iniciativas de carácter individual y por sumatorio de 
iniciativas municipales, lo que ha generado dos problemas derivados: un peso importantísimo de 
las administraciones locales en la toma de decisiones (que ha tenido que ser limitado normati-
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vamente para que no supere el 50% de los miembros de los GAL) y unas unidades espaciales en 
muchos casos sin base real, que no coinciden, en la mayor parte de los casos, con las unidades ni 
naturales ni funcionales 8. En segundo lugar, hay que hacer referencia a los plazos de ejecución y 
la complejidad administrativa que imponen los Programas de Desarrollo Rural, que dificultan la 
atención ágil y flexible de las iniciativas de los agentes locales, que se quejan reiteradamente de las 
dificultades y retrasos para acceder a las ayudas, y acaba desanimando a algunos emprendedores 
rurales.

No ayuda, tampoco, que la evaluación de los programas se centre de forma fundamental en los 
resultados cuantitativos de número de acciones y volumen de inversión, con pocas opciones de 
valorar intangibles como la implicación real de la población, la innovación y el riesgo de asumir 
iniciativas nuevas en el territorio, por no hablar de la incentivación de la colaboración con grupos 
transnacionales olvidando a los vecinos más cercanos. Todo ello obliga a los GAL a priorizar las 
iniciativas con mayores posibilidades de éxito y mejores resultados cuantitativos (volumen de 
inversión y número de puestos de trabajo) que no siempre son las más innovadoras.

La necesidad, ineludible en este momento, de pensar el desarrollo rural en clave comarcal se 
enfrenta al reto de abordar algunas cuestiones cruciales en el futuro de los Programas de Desa-
rrollo Rural: su adaptación a unidades espaciales estables, con sentimiento de unidad comarcal, la 
naturalización de que la movilidad de la población es grande y que se podrían aprovechar mejor 
las ventajas de las economías de escala con una cierta concentración de servicios y actividades 
productivas en cabeceras comarcales bien establecidas jerárquicamente, asegurando, eso sí, una 
correcta accesibilidad de toda la población comarcal a dichos servicios.

5. Conclusiones 
Cuando hace un cuarto de siglo se empezó a hablar de unos nuevos programas de desarrollo rural 
que venían de Europa y que tenían un ambiguo nombre, LEADER, las reacciones se dividieron 
entre el entusiasmo, la incredulidad y el desprecio. Entusiasmo de quienes compartían la necesi-
dad de desarrollar nuevas alternativas productivas; incredulidad entre quienes pensaban que no 
era posible romper con la dinámica de deterioro demográfico de los espacios rurales determina-
da por una fuerte especialización agraria irreversible; y desprecio por quienes consideraban que 
toda iniciativa orientada a un desarrollo rural no solamente agrario estaba condenada al fracaso 
y apenas supondría la emergencia de algunas iniciativas puntuales sin alterar la dinámica social 
y territorial rural.

Los datos no aportan el suficiente soporte para afirmar que los Programas de Desarrollo Rural ha-
yan sido un éxito total, dado que no han conseguido revertir el principal problema del territorio, 
su atonía demográfica, aunque han tenido mejores resultados en lo que a diversificación econó-
mica se refiere. De hecho, sus propios responsables son conscientes de las limitaciones objetivas 
de estos programas para conseguir los objetivos propuestos. Sus logros son, sin embargo, más 
que notables dados los escasos recursos disponibles y las elevadas expectativas generadas. Han 
conseguido, además, crear y mantener una estructura que, pensada desde lo cercano, trabaja por 

8. El en caso de la Tierra de Campos vallisoletana no hay coincidencia entre los GAL ni con unidades naturales, ni con las Man-
comunidades de servicios, ni con las unidades educativas, ni con las actuales Unidades Básicas De Ordenación y Servicio del 
Territorio (UBOST) que se han configurado aplicando el artículo 4.2 de la ley 7/ 2013, de 27 de septiembre, revisada en 2018, de 
Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León (LORSERGO) en fase de propuesta y que, 
en espacios rurales, se adaptan a las Unidades Básicas de Salud
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y para la población local: los Grupos de Acción Local, cuyos técnicos se han convertido, sin duda, 
en referentes sociales de sus comarcas. Han dado voz a sus habitantes y, más importante, han con-
seguido generar un sentimiento de identidad y pertenencia territorial, de orgullo renovado de ser 
habitante «rural» que es, sin duda, su principal valor. Han ayudado a cambiar la imagen interna y 
externa de lo rural. Han creado, en fin, un entorno que ha permitido la aparición y desarrollo de 
nuevos agentes y el desarrollo de liderazgos (muchas veces los propios técnicos responsables de 
la aplicación de los Programas), fundamentales en el mantenimiento de las dinámicas sociales y 
económicas de los territorios. Resultados todos muy relacionados con la gran implicación de los 
propios GAL y, especialmente, de sus equipos técnicos.

Sin duda, el método LEADER ha demostrado su eficacia para obtener buenos resultados cuanti-
tativos con pocos fondos y ello le garantiza su continuidad, pero sería necesario una reformula-
ción profunda de objetivos y una adecuación de sus métodos para impulsar en mayor medida su 
papel en el desarrollo social, y no solo económico, de los espacios rurales, priorizando precisa-
mente esos buenos resultados intangibles que ha demostrado tener.
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Resumen
El concepto de espacio rural ha ido cambiando considerablemente en Europa desde mediados del 
S. XX, y con ello la integración de lo rural en la sociedad global no resulta sencilla, ni homogénea, 
lo que nos lleva a plantear que en cada territorio, la ruralidad se construye a partir de unas bases 
territoriales, culturales y productivas heterogéneas, lo que pone en evidencia que no existe una 
sola ruralidad. De esta forma cada territorio posee especificidades que deben ser consideras en 
los análisis sociales. El objetivo de este trabajo es establecer una delimitación del ámbito rural 
en el marco espacial de la provincia de Málaga utilizando la técnica del análisis factorial. Dicho 
análisis se ha complementado con un análisis clúster y una clasificación directa no sistemática, 
procediéndose finalmente a su comparación. El resultado final ha sido generar unas tipologías 
sobre el nivel de transformación productiva y el dinamismo de los municipios malagueños de 
menos de 20000 habitantes. 

Palabras clave: Análisis factorial; ruralidad; dinamismo urbano; factor; clúster

Abstract

Typification of rural space through multivariate methods: exercise in the rural area 
of Malaga
The concept of rural space has been changing considerably in Europe since the mid-twentieth 
century. Due to that the integration of the rural in the global society has been neither simple nor 
homogeneous, which leads us to suggest that in each territory, rurality has been built from some 
heterogeneous territorial, cultural and productive bases. Therefore, there is no single rurality, in 
other words each territory has specific features that should be considered in social analyses. The 
aim of this paper is to establish a delimitation of the rural area in the province of Malaga using 
the factorial analysis technique. This analysis has been complemented by a cluster analysis and a 
non-systematic direct classification, which have both been compared. The final result has been 
to develop typologies based on the level of productive transformation and the dynamism of the 
municipalities of Malaga with less than 20000 inhabitants.

Keywords: Factorial analysis; rurality; urban dynamism; factor; cluster
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1. Introducción
El mundo rural, como consecuencia del proceso de industrialización-urbanización acaecido des-
de la década de los 70 del S. XX, constituye en la actualidad un sistema que desempeña distintas 
funciones susceptibles de articularse de forma compleja. En este proceso la identificación exclu-
siva entre medio rural y producción agraria pertenece al pasado, lo rural y lo agrario son dos 
adjetivos con significados diferentes aunque guarden concomitancia, a la vez que la separación 
entre lo rural y lo urbano se hace menos evidente (Larrubia-Vargas, 1998).

En este contexto, la definición del espacio rural no resulta fácil, ya que los propios límites entre lo 
urbano y lo rural son difusos. No existe una definición universal de lo rural, ni definiciones ofi-
ciales compartidas por todos los países, ya sea por el tipo de criterios, o los límites cuantitativos. 
Destacan, además, las diferencias existentes en los marcos conceptuales y analíticos utilizados y 
en la calidad de los sistemas de información disponibles (Faiguenbaum, 2011).

Un tema relevante es la heterogeneidad interna de los espacios rurales que aparecerá como un 
inconveniente a la hora de la generalización de los métodos empleados, las variables consideradas 
ylos umbrales para establecer rangos. Aspectos que son evidentes cuando se examinan los crite-
rios aplicados a nivel nacional, internacional o por autoridades científicas-académicas. Como se-
ñala Echeverri (2012), no es posible definir categóricamente «lo rural», ya que lo que se encuentra 
son aproximaciones a grados de ruralidad que requieren definiciones de niveles que dependen 
de las aproximaciones conceptuales y metodológicas que cada quien aplique de acuerdo con sus 
propósitos y necesidades. Ello induce a pensar que la ruralidad es un concepto multidimensional, 
que no puede ser analizada sino se aborda desde distintas perspectivas y/o dimensiones (Lasarte-
López, et al., 2016). 

Tradicionalmente para la delimitación del espacio rural, especialmente las agencias estadísticas 
nacionales y los organismos supranacionales, han recurrido a indicadores simples, como la den-
sidad y el volumen demográfico o, el uso económico del territorio. El problema de estos índices 
radica, en general, en la dificultad para describir una realidad tan compleja en base a una única 
variable (Ocaña Sánchez, 2005).

Para hacer frente a estas limitaciones, así como para responder a la complejidad que ha ido asu-
miendo el medio rural al incorporar nuevas actividades/funciones, muchos investigadores han 
desarrollado índices de ruralidad sincréticos para incorporar el extenso abanico de variables que 
surgían al hilo de la multifuncionalidad de estos espacios.

Esta aproximación a la medición de la ruralidad tiene su inicio en la década de los 70 del siglo 
XX con el «índice de ruralidad para Inglaterra y Gales» (Cloke, 1977), y será seguido por in-
vestigaciones que tratan de dar cuenta del carácter multidimensional de estos espacios y que 
utilizan múltiples variables, entre las que cabe destacar las demográficas, socioeconómicas y de 
accesibilidad(Ballas et. al., 2003; Prieto y Ocaña, 2010; Pizzoli, 2014).

En el contexto de estas transformaciones, parece necesario reflexionar si los esquemas de clasi-
ficación desarrollados hasta el momento deben ser modificados con el propósito de obtener una 
idea más certera de lo rural en la actualidad, y con ello ofrecer mejor información para la política 
pública y la toma de decisiones que tenga como objetivo mejorar las condiciones de vida de su 
población. Este trabajo es una propuesta para medir la diversidad actual del espacio rural, toman-
do como marco espacial de referencia la provincia de Málaga, considerando nuevas dimensiones 
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en relación a los cambios que se han venido sucediendo en los espacios rurales de las sociedades 
desarrolladas, y utilizando técnicas de análisis multivariante. 

2. Variables, Indicadores e Índices para medir la ruralidad
En España, al igual que en el resto de regiones desarrolladas,se ha observado en las últimas dé-
cadas una transformación sustancial que ha redefinido las características y funciones de los es-
pacios rurales dentro de la sociedad global. La dependencia directa del desarrollo urbano y el 
carácter homogéneo de las zonas rurales, definido por el predominio del sector agrario entre las 
actividades económicas,se están disolviendo progresivamente (Gómez-Requena, 2014), de esta 
forma a la tradicional producción agrícola, se han añadido las actividades relacionadas con la 
construcción, el turismo, la industria, el comercio, etc. (Camarero, 2009). Ante ello, como apun-
ta Entrena-Durán (1998), se ha producido un amplio debate acerca del significado del término 
ruralidad y de las variables que permiten clasificar una determinada zona geográfica como tal.

El criterio más comúnmente usado en España en la delimitación del medio rural ha sido el demo-
gráfico a través de indicadores simples (volumen y densidad de población), que, por otra parte, 
son también los procedimientos más utilizados por los principales organismos internacionales 
(ONU, 1998; OCDE, 1994, 2010;Eurostat, 2012)(Cuadro 1).

En concreto, el Instituto Nacional de Estadística (INE) utiliza el tamaño de la población de los 
municipios españoles, planteando que los urbanos contarían con más de 10000 habitantes; mien-
tras que la Ley 45/2007 de 13 de diciembre para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural de 
España (LDSMR)considera como medio rural al espacio geográfico formado por la agregación 
de municipios o entidades locales menores, con población inferior a 30000 habitantes y una den-
sidad por debajo de los 100 habitantes por km2. 

Siguiendo al primer organismo el 17,2 % de la población española vive en núcleos rurales (Goer-
lich et al, 2016), mientras que aplicando la consideración de la LDSMR el 90% de la superficie 
española se considera rural (UAP, 2009).

A nivel académico las investigaciones llevadas a cabo con el fin de determinar nuevos índices de 
ruralidad han sido bastantes dispares en cuanto al tipo y número de variables utilizadas. Des-
de los años 80 del S. XX hay que destacar que las clasificaciones se caracterizan por su mayor 
complejidad puesto que los autores optan por utilizar índices compuestos (análisis multivariante 
basados en técnicas factoriales, análisis clúster, etc.) en los que combinan un amplio espectro de 
variables de carácter territorial, demográfico, social, cultural, económico y político (Cuadro 2). A 
nivel internacional, el número de variables que incluyen los índices de ruralidad oscilan entre 4 
(Clout, 1993) y 28 (Ballas et al, 2003), pasando por las 16 del índice de Cloke(1977).

En España, y también en el ámbito de la investigación académica, han sido variados los trabajos 
que mediante la técnica del análisis factorial de componentes principales tipifican los municipios 
rurales, bien a nivel nacional (Goerlich et al, 2016) combinando tres criterios (demografía, co-
bertura del suelo y accesibilidad de los municipios); o a nivel regional, como los trabajos de Ló-
pez González et al. (2004), López y Santiago (2005), Vázquez et al (2008), Lois-González (2014), 
Armas-Quinta, et al (2016) etc., para Galicia que utilizan entre 6 y 46 variables; o el de Ocaña 
(1993) para Andalucía con 16 variables; el de Mora para Extremadura que llega a barajar 56 varia-
bles, o, el de Esparcia (2012) para la realidad valenciana a nivel municipal que con cinco variables 
diferenció dos grados de ruralidad.
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Cuadro 1: Indicadores y variables para delimitar lo rural a nivel institucional

Instituciones Indicadores Nº 
Variab Definición y Tipología de ruralidad

OCDE (1994) Demográficos:Densidad de 
población 

1 Establece tres regiones:

-Regiones predominantemente rurales.Regiones 
intermedias.Regiones predominantemente urbanas

ONU (1998) Demográficos: Volumen de 
habitantes

1 Zonas rurales aquellas localidades con población 
inferior a los 2000 habitantes

UE (1999) Demográficos: Densidad de 
población

Establece tres regiones:

-Urbanas. Intermedias.Rurales

DEMAP (Ocaña Riola 
et al, 2005)

Socioeconómicos y 
demográficos

18 Para España delimita tres tipos:

-Municipios con ruralidad alta. Municipios con ruralidad 
baja. Municipios con ruralidad media 

LDSMR (Ley de 
desarrollo sostenible 
del medio rural) (2007)

Demográficos. Densidades, 
Umbrales mínimo de población 

2 Para España establece dos grandes ámbitos:

-Medio rural: población inferior a 30000 habitantes y 
densidad inferior a los 100 hab/km2

-Medio rural de pequeño tamaño; población residente 
inferior a 5000 habitantes e integrado en el medio rural

OCDE (2010) Demográficos: mantienen los 
indicadores de las anteriores 
clasificaciones

Cualitativos: Tiempo 
accesibilidad conduciendo a 
ciudad más cercana de más de 
5000 hab.

3 Establece tres regiones:

-Áreas predominantemente rurales y remotas. Áreas 
predominantemente rurales pero cercanas a una 
ciudad. Áreas intermedias cercanas a una ciudad 

INE (2011) Demográficos: Tamaño de 
población

1 Para España delimita tres tipos:

-Urbano: supera los 10000 habitantes. Intermedio: 
entre 2000 y menos de 10000 habitantes. Rural: 
menos de 2000 habitantes 

OCDE, EUROSTAT, 
DG-REGIO (2012)

Demográficos: Densidad y 
tamaño demográfico mínimo*

2 Clasifica como áreas rurales aquellas zonas que 
quedan excluidas fuera de la aglomeraciones urbanas, 
estableciendo dos tipos:

-Urban clusters(densidad mínima 300 hab/km2, 
población mínima 5000 habitantes)

-High density (densidad mínima 1500 hab/km2,umbral 
mínimo de población 50000 habitantes)

*. Como unidad territorial de análisis considera el grid de población con resolución de 1 km2  
Fuente: VV.AA. Elaboración propia.
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Cuadro 2: Indicadores y variables para delimitar lo rural en el ámbito académico- científico

Investigador Indicadores Nº Vari. Definición y Tipología de ruralidad

CLOKE (1977) Demográficos, Ocupación, 
Distancia centros urbanos

16 Establece cinco clase que van desde el rural extremo 
a áreas urbanas

MORA-ALISEDA (1991) Físico-natural, 
Socioeconómico, 
Demográfico, Nivel de 
vida, Equipamientos e 
infraestructuras

56 Para Extremadura diferencia 4 niveles de 
asentamientos según indicadores urbanos y 
demográficos (urbano, urbanizado, semi-rural, rural)

Según indicadores demográficos delimita otros cuatro 
(asentamientos muy dinámicos, dinámicos, menos 
dinámicos y regresivos.

CLOUT (1993) Densidad de población 
baja, Escases de 
infraestructuras, Pocos 
trabajadores en el 
secundario y terciario, Uso 
predominante agrícola

4 Establece tres áreas a nivel europeo:

Áreas rurales dinámicas. Áreas rurales periféricas con 
bajos niveles de desarrollo económico y social. Áreas 
rurales en proceso de abandono.

OCAÑA-OCAÑA(1993) Demográficos, Ocupación, 
Renta

16 Para Andalucía establece 6 tipos:

Rural profundo. Rural tradicional periurbano. Rural 
evolucionado. Rural evolucionado en declive. Fuerte 
dinámica urbana

BALLAS et al. (2003) Socioeconómicas y 
demográficas

28 Múltiples tipologías de ruralidad (18 tipos)

LÓPEZ- GONZÁLEZ et 
al. (2004)

Medio físico, Población, 
Poblamiento, 
Actividad económica, 
Sociales, Sector 
agrario, Edificaciones, 
Accesibilidad

46 Delimita cinco tipos de municipios para Galicia 

Los situados en las zonas muy urbanizadas, los de 
gran atractivo turístico, los que presentan actividades 
diversificadas, los que tienen un predominio agrícola, y 
los de difícil acceso o marginales

LÓPEZ-RATÓN, et al 
(2005)

Población, Ocupación, 
Cualificación

15 Para Galicia, establece tres tipos:

Urbano. Semiurbano. Rural

WALDORF (2006) Tamaño y densidad de 
población, Extensión del 
área urbana, Lejanía o 
perificidad

4 Para Estados Unidos establece una gradación de 
áreas desde las más urbanas (0) a las más rurales (1)

VAZQUEZ et al. (2008) Demografía, Ocupación, 
Usos del suelo, Vivienda, 
Estructura explotaciones, 
Economía, Empresarial

16 Establece 4 tipos:

Rural diversificado. Rural con productividad alta. Rural-
agrario con productividad media. Rural-agrario con 
productividad baja

ESPARCIA (2012) Demográficos y ocupación 5 Para Valencia:

Índice ruralidad alta (4 o 5 variables)

Índice ruralidad baja( 1 de las 5 variables)

LOIS-GONZÁLEZ (2014) Densidades de población, 
Actividad agraria, 
Distancia a las áreas 
urbanas

3 Establece tres áreas para Galicia

Áreas rurales con un efectivo humano aún destacado. 
Áreas con elevado grado de despoblación y 
envejecimiento. Áreas que aún conserva un sustrato 
agrario significativo.

GROERLICH et al. (2016) Demografía, usos del 
suelo, accesibilidad

3 Para España establece 6 tipos:

Rural remoto. Rural accesible. Intermedio cerrado. 
Intermedio abierto. Urbano cerrado Urbano abierto.

ARMAS et al. (2017) Población, Viviendas, 
Población en el sector 
agrario, Tiempo 
desplazamiento a núcleos 
urbanos

6 Para Galicia establece 5 tipos:

Urbano, Semiurbano, Semi-rural, Rural, Muy rural.

Fuente: VV.AA. Elaboración propia.
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3. Fuente y metodología. Variables seleccionadas
En el análisis factorial el acierto en la selección de las variables es fundamental para que los re-
sultados sean certeros y útiles. Es evidente que aquellas deben estar relacionadas probabilística-
mente con las áreas claves de la diversidad rural; igualmente sus valores tienen que ofrecer una 
variabilidad territorial que permita identificar las diferencias entre las poblaciones estudiadas, y 
por último, también es necesario que tengan un nivel de correlación válido para poder reducirlas 
a indicadores sintéticos utilizando el análisis factorial.

La identificación de las variables estadísticas como indicadores geográficos (es decir, la puntua-
ción que merece una variable como atributo de un criterio concreto), ha contado con un trabajo 
previo de análisis de las variables con desagregación municipal (demográficas, sociales, de acti-
vidad, de renta, de riqueza, de equipamientos etc.) a partir del banco de datos IECA (Instituto de 
Estadísticay Cartografía de Andalucía) para Andalucía.En ese barrido, se partió de una selección 
muy amplia de las variables contenidas en dicho banco de datos que van desde caracteres territo-
riales, a las de renta, pasando por economía, dotaciones etc. a fin de explorar sus correlaciones y 
su posible utilidad para el análisis socio-espacial.

Como resultado de ese análisis previo quedaron descartadas una proporción muy elevada de las 
variables. En general se desecharon todas aquellas que no mostraban correlaciones significativas 
con otras variables de carácter social o económico (por ejemplo, en una primera eliminación se 
excluyeron de entrada las relacionadas con las dotaciones de equipamientos de servicios sociales-
escolares, recreativos, transportes, de salud, etc.- no por carecer de interés sino por su funciona-
miento entre el conjunto de la información, pues su correlaciónen valores relativos sean por habi-
tantes, o por índices de especialización, son muy débiles con la restante información). Y también 
con carácter general se excluyeron todas aquellas (algunas de indudable interés) con vacíos apre-
ciables por causa de secreto estadístico, que constituye otra de las limitaciones de la información 
más desagregada espacialmente y que penaliza en el análisis municipal a los de menor población.

Otras fuentes de información complementarias han sido: en primer lugar, el Censo de pobla-
ción de 2011, queaunque desfasada su información, se mostraba necesario para cubrir algunos 
vacíos importantes, como el referido a la información actual sobre el nivel de estudios. Como la 
estructura, por niveles educativos, ya estaba muy evolucionada en 2011 respecto a unas décadas 
anteriores, no tiene que resultar discordante con la situación actual. También, aunque con más 
reservas, se ha adoptado de dicha fuente información sobre la situación profesional y la variable» 
vivienda secundaria» (nº por 100 residentes) como expresión de un parque de viviendas que ex-
cede a la población local. En segundo lugar, las estadísticas del Ministerio de empleo y seguridad 
social (MESS), sobre afiliados en alta y número de contratos (Servicio Público de Empleo), en 
ambos casos referidos a las localidades en que se registra la actividad.

Como aparece en el cuadro3 y de acuerdo a experiencias anteriores (Ocaña, 1993) el resultado 
final ha sido la selección de 21 variables 3 pertenecientes a 7 ejes temáticos que se sustentan, a su 
vez, en varios indicadores.

3. Respecto a las variables una anotación: no se ha incluido el volumen de población a fin de que no condicione los resultados 
del análisis. Se ha valorado de más interés la comprobación posterior de cómo se ajustan los factores obtenidos con las diferentes 
categorías de asentamientos, y las posibles diferencias que en esta relación puedan reconocerse por ámbitos geográficos.
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Cuadro 3. Variables seleccionadas

EJES TEMÁTICOS INDICADORES VARIABLES

Dinamismo urbano Población Incremento relativo de la población en diez años (2016) (IECA)

Saldo migratorio. Tasa media (2012-2016) (IECA)

Vivienda Vivienda Secundaria (nº/100 hab.) (Censo 2011)

Modelo demográfico Tasas vitales Tasa de natalidad (media 2012-2016) (IECA)

Tasa de mortalidad (media 2012-2016) (IECA)

Estructura por edad < de 15 años por 100 habitantes de > 65 años (padrón 2017)

Evolución social Estudios Sin estudios (% sobre mayores de 16 años (Censo 2011)

Con estudios universitarios (% sobre mayores de 16 años 
(Censo 2011)

Mercado de trabajo Solidez Asalariado fijo (% sobre total activo) (Censo 2011)

Precariedad Asalariado eventual (5 sobre total activo) (Censo 2011)

Trabajadores agrarios subsidiados (nº por 100 hab.) (IECA)

Déficit Tasa media de paro (2016) (SEPE)

Movilidad Afiliaciones población local/Afiliaciones población residente 
(2016) (SEPE)

Estructura actividad Por contratos % Contratos en Agricultura y Pesca (2016) (SEPE)

% Contratos en Servicios (2016) (SEPE)

Por ocupados % Afiliados R.G. Seguridad Social (2016) (SEPE)

% Afiliados Régimen Especial Agrario (2016) (SEPE)

Altas en actividades profesionales (nº por 100 hab.) (2015) 
(SEPE)

Ingresos sociales no 
productivos

Pensionistas Pensionistas (nº por 100 habitantes) (2016) (MESS)

Pensiones Pensión media (2016) (MESS)

Renta Renta media neta declarada (2016) (IECA)

Fuente: IECA (Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Censo Población (2011).  
Estadísticas del MTMSS. Elaboración propia.

A fin de identificar la heterogeneidad de los espacios rurales se ha recurrido a métodos mul-
tivariante, en primer lugar, a través del análisis factorial se ha procedido a identificar los ejes 
fundamentales de la diversidad rural. En segundo lugar, a través de un análisis clúster y una cla-
sificación directa supervisada, se ha obtenido dos tipologías de los núcleos rurales, finalizándose 
el planteamiento metodológico con la comparación de ambas clasificaciones. 

El ámbito de aplicación de esta investigación sobre la tipificación de la ruralidad es la provincia 
de Málaga. Una provincia con una extensión de 7308 km2, con 103 municipios y 1630615 habi-
tantes en 2017. En cuanto a su organización territorial, en ella podemos diferenciar regiones con 
caracteres propios, identificadas con las demarcaciones tradicionales (comarcas) del Ministerio 
de Agricultura. En la zona norte, la comarca de Antequera, al este la de la Axarquía, al oeste la 
Serranía de Ronda y al sur la del Guadalhorce, a la que se añade la banda litoral (Figura1).
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Figura 1. Localización geográfica del área de estudio. Provincia de Málaga.

Fuente: Padrón de habitantes de 2017.

Los municipios delimitados en el estudio son los menores a 20000 habitantes (Cuadro 4), lo que 
deja fuera las cabeceras comarcales de Antequera y la Axarquía, los municipios del bajo Guadal-
horce y la mayor parte del litoral que, a consecuencia del intenso desarrollo urbano, ya no pueden 
considerarse como rural por el alto volumen de sus poblaciones y la diversificación de sus activi-
dades económicas.Cabría pensar que aquellos contrastes que se detectaron entre los pueblos hace 
un par de décadas y que tenían su origen en dichos factores, no sean tan relevantes en el momento 
actual, por quedar pocos municipios en el ámbito costero o periurbano que no rebasen los 20000 
habitantes. De esta forma esperamos que nuestro análisis ofrezca una realidad probablemente 
con diferencias más sutiles y ligadas a factores internos.

Cuadro 4. Municipios de <20000 habitantes. Distribución comarcal

Antequera Ronda Guadalhorce Axarquía
Costa

Occidental
Costa 
Oriental

Total

Núm. %

<1000 1 16 1 9 0 0 27 32,14

1000 a 
5000

16 6 9 13 2 0 46 54,76

5000 a 
10000

4 0 1 0 2 1 8 9,52

>10000 0 0 1 0 1 1 3 3,57

Total 21 22 12 22 5 2 84 100

Habitantes 74599 20643 45675 33135 32620 21665 228337 

Fuente: Padrón de habitantes, 2017. INE.
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4. El análisis factorial:Significado de cada factor e identificación de tipos 
de ruralidad
El conjunto de las variables seleccionadas, 21 en total, presentan unos niveles de correlación sig-
nificativamente altos, de modo que constituyen un conjunto de datos adecuados para buscar su 
síntesis mediante un análisis factorial.

El análisis factorial se ha realizado dentro del programa SPSS, mediante el método de «extracción 
de componentes principales», con rotación «varimax», seleccionando solo los factores de valor 
superior a 1, complementado con la prueba KMO para validar los resultados del análisis, dando 
un valor de 0,765.

A la vista de estos parámetros los resultados son satisfactorios. Han aparecido 4 factores todos 
con cierto peso (con valores propios, mayor a 3 en todos los casos) que conjuntamente explican 
el 75,3% de la varianza (Cuadro 5). Como síntesis de la información hay que calificar el ejercicio 
como muy eficiente. Y por lo que respecta a las variables, la comunalidad es elevada, oscilando 
entre 0,8 y 0,5, de lo que se desprende que ninguna de ellas está desconectada de estos cuatro fac-
tores (Cuadro 6). Por otra parte, tras la rotación varimax, la estructura factorial ha resultado muy 
definida (apenas dos variables son significativas en más de un factor) de modo que no resultan 
confusos en su interpretación.

Cuadro 5: Autovalores y varianza (factores rotados)

Factor Autovalores % de la 
varianza

% 
acumulado

1 4,3 20,7 20,7

2 4,0 19,0 39,6

3 3,6 17,0 56,6

4 3,1 14,7 71,3

Fuente: IECA (Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Censo Población (2011).  
Estadísticas del MESS (Ministerio de Empleo y Seguridad Social). Elaboración propia.

El significado de cada factor como nueva variable se desprende de los coeficientes de correlación 
de las variables iniciales con cada uno de ellos. Elconjuntode estos coeficientes forman la estruc-
tura factorial o matriz de cargas (Cuadro 6)

Cuadro 6. Matriz de cargas factoriales y Comunalidad

Variables Comunalidad
Cargas Factoriales

1º 2º 3º 4º

Incremento relativo de la población en diez años (2016) 0,878 0,27 0,38 0,80 -0,12

Saldo migratorio. Tasa media (2012-2016) 0,794 0,26 0,34 0,76 -0,16

Vivienda secundaria (%) 0,81 -0,05 -0,23 -0,11 0,86

Tasa de natalidad (2012-2016) 0,654 0,03 0,80 -0,07 0,01

Tasa de mortalidad (2012-2016) 0,541 -0,04 -0,69 -0,25 0,02

< 15 años por 100 habitantes >65 años (padrón 2017) 0,842 0,05 0,90 0,13 -0,09
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Variables Comunalidad
Cargas Factoriales

1º 2º 3º 4º

Sin estudios (%) (Censo 2011) 0,507 -0,20 -0,52 -0,40 0,19

Con estudios universitarios (%) (censo 2011) 0,416 0,11 0,51 0,33 -0,20

Asalariado fijo 0,821 0,18 0,25 0,07 -0,85

Asalariado eventual 0,809 -0,08 0,11 -0,23 0,86

Trabajadores agrarios subsidiados por 100 habitantes 0,703 0,43 0,05 -0,71 0,08

Tasa media de paro 0,754 -0,78 -0,09 -0,06 0,37

Afiliaciones locales/afiliaciones residentes 0,728 -0,84 0,11 -0,05 -0,12

% Contratos agricultura y pesca 0,655 0,77 0,12 -0,11 0,17

% Contratos en servicios 0,741 0,75 0,20 0,21 -0,32

% Afiliados al R.G de la Seguridad Social 0,896 -0,84 -0,23 -0,17 0,33

% Afiliados al Régimen Especial Agrario 0,486 0,35 0,38 0,39 -0,26

Alta en actividades profesionales, por 100 habitantes 0,849 0,01 0,14 0,90 -0,11

Nº de pensionistas, por 100 habitantes 0,691 -0,36 -0,59 -0,39 0,25

Pensión media 0,572 0,55 0,41 0,10 -0,30

Renta neta media declarada 0,83 0,43 0,56 0,43 -0,38

Fuente: IECA (Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Censo Población (2011). Estadísticas del MESS (Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social). Elaboración propia.

De la matriz de cargas se desprende que el Factor 1º, que resume un 20% de la varianza, tiene 
coeficientes altos con las variables relacionadas con la estructura de actividad, y también, aunque 
con coeficientes menores con otras tres variables: «pensión media» (0,548), «renta neta media 
declarada» (0,433) y «tasa media de paro» (0,431).

La asociación negativa de las variables de actividad agraria con las variables relacionadas con las 
actividades no agrarias y concretamente a los servicios justifica su identificación como «trans-
formación productiva»en el sentido de menor dependencia agraria. La relación positiva de otras 
variables ( «pensión media» y «renta media declarada») aporta perfiles económicos positivos al 
sentido de este factor. Sin embargo, el signo positivo de la variable «tasa de desempleo» señala un 
matiz en la interpretación del factor que se hará patente en otras fases del análisis. 

El Factor 2º explica una proporción de la varianza casi similar. Tiene en él coeficientes muy altos 
las variables introducidas como indicadores del modelo demográfico, y arrastra caracteres del 
modelo social como el nivel educativo, porque todavía tiene cierta dependencia según las pobla-
ciones con la estructura de edad, e igualmente con la variable «pensionistas» por su natural rela-
ción con el envejecimiento. La interpretación del factor está muy determinada por una variable, 
la «proporción de menores sobre ancianos» con un coeficiente de 0,902. Apoyado por la tasa de 
natalidad se identifica como un claro indicador de «buen estatus demográfico» que se corrobora 
con el coeficiente negativo de la tasa de mortalidad. 

El Factor 3º explica una varianza de 17% y está muy definido por cuatro variables con coeficientes 
muy altos. Tres de estos coeficientes son positivos: los de las variables «incremento de la pobla-
ción en la década anterior», «tasa media de crecimiento migratorio» y «ratio entre afiliados lo-
cales y afiliados residentes». El cuarto coeficiente alto es negativo y corresponde a la «tasa media 
de desempleo». La interpretación de este factor como «dinamismo local»estaría justificado por el 
coeficiente alto de la variable crecimiento de población y el sentido de atracción que incorpora el 
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crecimiento migratorio, y la variable ratio entre afiliados por lugar de empleo y afiliados por lugar 
de residencia, que es el mayor de todos (0,904). Similar sentido positivo se apoya en el coeficiente 
alto y negativo de la tasa de paro (es el factor más determinado en esta variable), que asocia el 
dinamismo con el menor déficit del mercado de trabajo. También los otros coeficientes menores 
apoyan el sentido de desarrollo que apunta este factor 4.

El Factor 4ºtiene un peso menor (14% de la varianza), y está definido por tres altos coeficientes 
con las variables: «vivienda secundaria», «asalariados eventuales» y «asalariados fijos». Ninguna 
otra variable tiene significado en el factor. Tal asociación identifica situaciones de «ocupación 
precaria y viviendas de ocupación temporal». Este factor no será tenido en cuenta para la poste-
rior construcción de una tipología debido, en parte, a la ambigua interpretación que se ha adver-
tido en la distribución espacial de las viviendas secundariasy sobre todo porque el factor viene 
forzado por la asociación negativa y constante de la variable trabajadores fijos con trabajadores 
eventuales.

5. Asociación entre las puntuaciones de los factores 
El método de análisis aplicado, el de componentes principales, implica que los factores extraídos 
son variables no correlacionadas, de modo que no cabe esperar ninguna regularidad en términos 
estadísticos de sus correlaciones espaciales. Sin embargo, en el camino hacia la posible definición 
de una tipología en razón de los valores de cada factor, se ha efectuado un análisis previo de cómo 
se combinan entre sí. Se han realizado tres combinaciones de factores (Factores 1º y 2º, Factores1º 
y 3º y Factores 2º y 3º), pero la última combinación se ha convertido en un ejercicio fallido en 
cuanto a descubrir lazos entre los factores.

5.1. Combinación de los valores delos Factores 1º y 2º
Resulta muy reveladora la combinación del Factor 1º y el Factor 2º para observar las relaciones 
no aleatorias, pero tampoco regulares, que se puede advertir entre el grado de «transformación 
productiva» y los niveles del «estatus demográfico/social» según las áreas geográficas y la catego-
ría de los asentamientos.

Para este propósito las puntuaciones han de agregarse en clases. Como punto de partida se es-
tablecieron cuatro intervalos, por debajo o por encima de una desviación típica, en los valores 
positivos y en los negativos que originaron 16 categorías todas ellas efectivas. La gran dispersión 
de las observaciones entre las categorías indujo a plantear una clasificación con menor número 
de clases. Se establecieron dos para el Factor 1º, las positivas y las negativas, aprovechando que 
ofrecen pocas puntuaciones bajas. En el caso del Factor 2º, con bastante amplitud de las puntua-
ciones bajas, se establecieron tres clases: dos de ellas para las puntuaciones destacadas, positivas 
o negativas respectivamente (de >0,0 o de <-0,5), y una clase para las menos definidas (las pun-
tuaciones que se aproximan a 0, es decir de 0,5 a -0,5). A partir de aquí se han establecido seis 
categorías (Cuadro 7).

4. En el análisis de sus puntuaciones se advierte que el sentido del factor se desvirtúa en muchas poblaciones pequeñas, porque el 
paro o la atracción de ocupados, refleja, en estos casos, simples carencias locales: pocos activos y la residencia en otros municipios 
de algunos de sus ocupados. 
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Los 84 municipios se distribuyen con bastante uniformidad entre las seis categorías establecidas 
por la asociación de los Factores 1º y 2º, si bien destaca entre ellas la «E» como la más frecuente. 
Sin embargo, la población que representan los municipios asignados a cada categoría muestra 
contrastes más altos, debido a que existecierta asociación entre las categorías y los tamaños de los 
municipios. 

Cuadro 7. Categorías, población y municipios de la combinación del Factor 1º y el Factor 2º

Categorías: combinatoria Factores 1º y 2º

Nº

Municipios Población

% Habit. %

A Actividad transformada y estatus demográfico alto 12 14,3 68615 30,0

B Actividad transformada y estatus demográfico medio 11 13,1 39691 17,4

C Actividad transformada y estatus demográfico bajo 11 13,1 5390 2,4

D Actividad no transformada y estatus demográfico alto 14 16,7 57477 25,2

E Actividad no transformada y estatus demográfico medio 20 23,8 40975 17,9

F Actividad no transformada y estatus demográfico bajo 16 19,0 16189 7,1

84 100 228337 100

Fuente: IECA (Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Censo Población (2011). Estadísticas del MESS (Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social). Elaboración propia.

Confirmando esta asociación cabe destacar que los municipios más pequeños, los de menos de 
1000 habitantes, se clasifican mayoritariamente en las categorías «C» y «F», que coinciden ambas 
en su bajo estatus demográfico, aunquese localizan más en la primera de ellas, la de estructura de 
actividad transformada. Por oposición, los pueblos mayores, de 5000 a 10000 habitantes,se vincu-
lan preferentemente con la categoría «D»; y en la categoría «A» están incluidos los tres municipios 
de más de 10000 habitantes (Cuadro8).

Cuadro 8. Frecuencia relativa por tamaño de municipios de cada categoría de la combinación del 
Factor 1º y el Factor 2º

Población
Categorías

A B C D E F

Actividad 
transformada 
y estatus 
demográfico 
alto

Actividad 
transformada 
y estatus 
demográfico 
medio

Actividad 
transformada 
y estatus 
demográfico 
bajo

Actividad no 
transformada 
y estatus 
demográfico 
alto

Actividad no 
transformada 
y estatus 
demográfico 
medio

Actividad no 
transformada 
y estatus 
demográfico 
bajo

<1000 3,70 3,70 37,04 7,41 18,52 29,63 100

1000-5000 13,04 19,57 2,17 15,22 32,61 17,39 100

5000- 10000 37,50 0,00 0,00 62,50 0,00 0,00 100

>10000 66,67 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00 100

Todos 14,29 13,10 13,10 16,67 23,81 19,05 100

Fuente: IECA (Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Censo Población (2011). Estadísticas del MESS (Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social). Elaboración propia.
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El interés geográfico de las categorías establecidas por la asociación de los Factores 1º y 2º se hace 
patente al considerarlas por ámbitos comarcales. En relación a ellas las comarcas presentan per-
files bastante definidos: los municipios de Antequera se concentran sobre todo en las categorías 
«D» y «E»; en Ronda predomina la «C» o en la Axarquía la «F». Mientras en la Costa Occidental, 
el 100% de sus pocos municipios se incluyen en la «A». Solo la comarca del Guadalhorce tiene 
una proporción más equilibrada de casi todas ellas (Cuadro 9).

Cuadro 9. Frecuencia relativa por comarcas de cada categoría de la combinación del Factor 1º y el 
Factor 2º

Categorías

A B C D E F

Comarcas

Actividad 
transformada 
y estatus 
demográfico 
alto

Actividad 
transformada 
y estatus 
demográfico 
medio

Actividad 
transformada 
y estatus 
demográfico 
bajo

Actividad no 
transformada 
y estatus 
demográfico 
alto

Actividad no 
transformada 
y estatus 
demográfico 
medio

Actividad no 
transformada 
y estatus 
demográfico 
bajo

Antequera 4,7 0,0 0,0 38,1 42,8 14,2 100

Ronda 9,0 9,0 45,4 0,0 22,7 13,6 100

Guadalhorce 25,0 33,3 0,0 8,3 25,0 8,3 100

Axarquía 4,5 18,1 4,5 18,1 13,6 40,9 100

Costa Occid 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100

Costa 
Oriental

0,0 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 100

Total 14,2 13,1 13,1 16,6 23,8 19,0 100

Fuente: IECA (Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Censo Población (2011). Estadísticas del MESS (Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social). Elaboración propia.

A la vista de cómo las categorías se asocian al volumen de los municipios y a las áreas geográfi-
cas, se sugiere comofactores explicativos dos circunstancias reales: la estabilidad de los pueblos 
que gozan de buenos recursos agrarios y la progresiva desaparición de la agricultura de algunos 
pequeños municipios serranos que vienen de un declive histórico.

5.2. Combinación de los valores de los Factores 1º y 3º
En la misma línea, se ha procedido al análisis de la combinación de las puntuaciones del Factor 3º 
y del Factor 1º. En este caso, además de perfilar los caracteres de los municipios bajo ambas varia-
bles, el resultado ha sido muy revelador del carácter complementario que tienen ambos factores 
para identificar la transformación productiva. Las categorías resultantes aparecen en el cuadro 10.

En todas las categorías se clasifica algún grupo de municipios. Por frecuencia, va a la cabeza con 
28 de 84 municipios la categoría 2b, que asocia dinamismo medio-bajo y actividad no transfor-
mada, seguida de la categoría 2a que asocia dinamismo medio-bajo y actividad transformada.
Ambas, que forman el conglomerado central de la clasificación,suman el 52% de los municipios. 
La primera en la que se identifica el 33% de los municipios tiene un peso significativo en todos 
los intervalos de tamaño inferiores a los 10000 habitantes (Cuadro 11), y destaca en dos hechos: 
uno, que califica al 50% de los pueblos grandes, y otro, que es la categoría más frecuente en varias 
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comarcas, especialmente en Antequera y Axarquía. La categoría 2a que le sigue, lo hace a cierta 
distancia: su frecuencia es bastante menor (19% de los municipios) y también es menos gene-
ralizada pues, aunque identifica a uno de los tres municipios de más de 10000, su frecuencia se 
concentra entre los pequeños de <1000 habitantes, y por comarcas solo resulta ser la más común 
en la de Ronda (que a su vez es la comarca con mayor proporción de municipios de poco volumen 
demográfico) (Cuadro12).

Cuadro10. Categorías, población y municipios de la combinación del Factor 1º y el Factor 3º

Categorías: combinatoria Factores 1º y 2º

Nº.

Municipios Población

% Habitantes %

1ª Alto dinamismo y actividad transformada 7 8,3 36864 16,1

1b Alto dinamismo y actividad no transformada 10 11,9 22868 10,0

2ª Dinamismo medio-bajo y actividad transformada 16 19,0 37432 16,4

2b Dinamismo medio-bajo y actividad no transformada 28 33,3 73591 32,2

3ª Dinamismo muy bajo y actividad transformada 11 13,1 39400 17,3

3b Dinamismo muy bajo y actividad no transformada 12 14,3 18182 8,0

Total 84 100 228337 100

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 11. Frecuencia relativa por tamaño de municipios de cada categoríade la combinación del 
Factor 1º y el Factor 3º

Población
Categorías

1a 1b 2ª 2b 3ª 3b

Alto 
dinamismo 
y actividad 
transformada

Alto 
dinamismo 
con 
actividad no 
transformada

Dinamismo 
medio-bajo 
y actividad 
transformada

Dinamismo 
medio-bajo y 
actividad no 
transformada

Dinamismo 
muy bajo 
con actividad 
transformada

Dinamismo 
muy bajo con 
actividad no 
transformada

<1000 3,7 11,1 29,6 25,9 11,1 18,5 100

1000 - 5000 6,5 13,0 15,2 37,0 13,0 15,2 100

5000- 10000 25,0 12,5 0,0 50,0 12,5 0,0 100

>10000 33,3 0,0 33,3 0,0 33,3 0,0 100

Total 8,3 11,9 19,0 33,3 13,1 14,3 100

Fuente: IECA (Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Censo Población (2011). Estadísticas del MESS (Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social). Elaboración propia.
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Cuadro 12. Frecuencia relativa por comarcas de cada categoría de la combinación del Factor 1º y el 
Factor 3º

Comarcas

Categorías

1a 1b 2ª 2b 3ª 3b

Alto 
dinamismo 
y actividad 
transformada

Alto dinamismo 
con actividad no 
transformada

Dinamismo 
medio-bajo 
y actividad 
transformada

Dinamismo 
medio-bajo y 
actividad no 
transformada

Dinamismo 
muy bajo 
con actividad 
transformada

Dinamismo 
muy bajo con 
actividad no 
transformada

Antequera 0,00 34,78 4,35 56,52 0,00 4,35 100

Ronda 4,55 4,55 36,36 13,64 22,73 18,18 100

Guadalhorce 0,00 0,00 16,67 8,33 41,67 33,33 100

Axarquía 13,64 13,64 9,09 45,45 4,55 13,64 100

Costa 
Occidental

60,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 100

Costa 
Oriental

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 100

Total 8,14 13,95 18,60 32,56 12,79 13,95 100

Fuente: IECA (Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Censo Población (2011). Estadísticas del MESS (Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social). Elaboración propia.

La combinación que se está analizando se basa en dos factores que aportan dos dimensiones 
diferentes de las transformaciones socioeconómicas de los municipios. El Factor 1º, como se ha 
dicho, sobre el cambio en la estructura de las actividades, en la línea de la menor dependencia 
agraria y, el Factor 3º sobre el dinamismo local. La lectura de ambas variables en términos de 
progreso, induce esperar una clara coincidencia entre ambas, de modo que las categorías «1a»y 
«3b» son en las que se refleja esa expectativa. Por el contrario, las categorías «1b» y «3a» indican 
exactamente una relación contraria. La realidad es que unas y otras están presentes con una fre-
cuencia similar. 

El interés de estas asociaciones es que limita el sentido de evolución/progreso de la actividad que 
se pudiera asignar al Factor 1º. En algunos casos, se desprende que la «transformación producti-
va» es mera consecuencia de la decadencia de las actividades locales, que por ser originariamente 
agrarias,se reorientan hacia actividades de servicios (a la población local, o puntuales actividades 
turísticas), hecho que se reconoce en municipios pequeños de montaña. Igualmente, no es regla 
general la coincidencia de la dependencia agraria y el bajo dinamismo local, aunque frecuen-
temente convergen. La idea que se quiere resaltar es que la connotación de evolución/progreso 
que se intuye en las puntuaciones positivas del Factor 1º, solo está justificada cuando se suma a 
puntuaciones similares del componente 3º. 

6. Clasificaciones derivadas del análisis factorial
Se entiende por clasificar el proceso de determinar la clase o grupo al cual pertenece una cosa. 
Toda clasificación implica un proceso de generalización y por tanto de reducción de la diversidad 
de los individuos de la realidad a unas clases o categorías que nos van a facilitar la comprensión 
de dicha realidad.
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Para este análisis, el objetivo principal es diferenciar los tipos(es decir, generar una tipología) en 
función de la distribución de las observaciones respecto a los tres ejes o Factores, finalidad que 
puede lograse por dos vías metodológicas: el procedimiento directo sistemático o no, y el proce-
dimiento estadístico, al que corresponde el método de análisis clúster.

Cada una de estas vías tiene sus propias características. El objetivo del análisis clúster es obtener 
grupos, llámense conglomerados o clúster, que sean lo más homogéneos posible dentro de sí mis-
mos y diferenciados respecto a los restantes. En ese objetivo tiene que introducir alguna forma 
de medida de la similitud o disimilitud entre los individuos. Con mucha frecuencia se aplica la 
«distancia métrica» entre los individuos en relación a los valores de las variables. La condición 
para que esta medida sea correcta es que las coordenadas sean ortogonales (espacio euclidiano) y, 
está perfectamente cumplida cuando las variables son factores extraídos por el método de com-
ponentes principales. 

Es una técnica exploratoria, como las clasificaciones directas, puesto que no utiliza ningún tipo 
de modelo estadístico para llevar a cabo el proceso de clasificación, por lo que su valor es igual-
mente descriptivo. El interés de este procedimiento frente a las clasificaciones directas no se basa 
por tanto en su capacidad explicativa o inferencial, que no la tiene, sino en descifrar la estructura 
real de la disposición de los casos en el espacio n-dimensional de las variables. En este sentido el 
resultado reproduce grupos reales entre los casos.

Respecto al modelo de clusterización, es muy usual optar cuando se trata de un número reducido 
de individuos por el método jerárquico aun cuando no sea muy real que exista una relación de 
este estilo entre los grupos. Caso contrario, el nuclear se impone siempre que el número de ob-
servaciones sea muy grande. En ambos métodos el número de grupos no está definido, de modo 
que es una elección a partir de los resultados.La opción adoptada responde al método aglomera-
tivos nuclear con encadenamiento medio. Es la opción que dentro del SPSS se identificada como 
«Quick clúster» y K-media.

Propio de los modelos nucleares, el análisis no realiza la comparación de caso por caso, sino que 
parte de establecer unos centros, tantos como grupos se quieran establecer, respecto a la posición 
de los casos en ese espacio de n-dimensiones. Estos centros son el origen de los conglomerados. 
Se procede luego según reglas establecidas (en este caso K-medias) a asignar casos a cada centro 
hasta adjudicar todos los casos. Este proceso se repite (iteraciones) hasta obtener grupos con la 
menor diferencia respecto a los centros iniciales (convergencia). 

El método no determina el número de grupos. La idoneidad de un número mayor o menor solo 
se puede desprender de la calidad de los resultados medida por su significado y por elnivel de dis-
persión/homogeneidad interna. Por ello se recurre normalmente a reproducir la clasificación con 
soluciones múltiples (es decir, para diferente número de grupos) y se comparan los resultados.

A fin de comparar los resultados se ha repetido la clasificación para las soluciones de tres, cuatro, 
cinco, seis, siete y ocho grupos. Se ha optado por la clasificación en 8 conglomerados. En esta de-
cisión se ha sumado la experiencia previa del análisis de la variabilidad de las puntuaciones y los 
resultados de distintas clasificaciones directas, y el objetivo de obtener un número no excesivo de 
clases. Se han obtenido grupos bastante homogéneos que reproducen rasgos que se consideraron 
de interés en la inspección directa de los datos.
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El procedimiento directo permite por el contrario que el autor conduzca la clasificación de acuer-
do a criterios propios. Tiene debilidades evidentes (no responder a una regla estadística objetiva, 
o la necesidad de manejar la información en forma de intervalos) pero da la posibilidad de gene-
rar modelos definidos por el autor de acuerdo a determinado intervalos de las variables, general-
mente claros y precisos para su interpretación posterior.

6.1. Análisis clúster
Como resultado delanálisis clúster, tras comparar diferentes soluciones, se adoptó como más sa-
tisfactoria (por su número y por las cualidades de los clústeres) la clasificación en ocho conglo-
merados, cuyos tamaños van desde 6 a 20 miembros, con excepción de uno de ellos que identifica 
a un caso muy singular (Cuadro 13 y Figura 2).

El carácter de cada grupo se desprende del valor medio que tienen sus miembros respecto a las 
variables, en este caso los factores, por los que fueron clasificados. Vistos los contenidos de cada 
uno de ellos, se advierte que ofrecen una gradación desde las estructuras más positivas a las me-
nos positivas, con relación a los factores que se están manejando.

En un primer nivel estaríanlos clústeres 1º y 2º. En realidad el clúster 1º es un resultado fallido 
pues no representa un agrupamiento sino un solo caso 5 por lo que puede asimilarse al clúster 2º, 
del que solo discrepa por rasgos más acusados. Ambos ofrecen los caracteres más favorables, con 
puntuaciones positivas y elevadas de los tres factores. 

Representa el dinamismo de la zona litoral, con mucha actividad de servicios incluso en los que 
todavía mantienen la parcela de actividad agraria. Su núcleo principal lo constituye la Costa Oc-
cidental, más dos municipios en la Costa Oriental (Torrox e Instán) y otro relacionado a ella 
(Frigiliana). Se trata de una zona que ha experimentado un importante desarrollo turístico/resi-
dencial y la expansión de los cultivos subtropicales, aunque para sus pocos miembros no es un 
clúster muy homogéneo 6. 

En un segundo nivel dentro de esta gama de actividades transformadas sin crisis, se situaría el 
clúster 4º. Tiene altas puntuaciones en transformación productiva y en estatus demográfico. Has-
ta aquí muy parecido al aglomerado 1º+2º. Pero les diferencia, en profundidad el Factor 3º, que 
en este clúster tiene valor muy negativo, y lo identifica de muy bajo dinamismo local. Se forma 
con municipios de tres comarcas: Antequera, Ronda y Guadalhorce. Es en esta última donde este 
agrupamiento tiene más significación, pues sus cinco municipios incluidos en el clúster son más 
del 40% de los existentes. Se trata, en general, de pueblos grandes para sus comarcas, productiva-
mente transformados, casi todos con crecimientos en este siglo. 

En un tercer nivel se situaría el clúster 7º que representa la versión más positiva de los municipios 
que mantienen como actividad principal la agraria. Es un grupo que puntúa muy negativamente 
en transformación productiva, muy cerca de 0 en dinamismo local y con valor alto en el Factor 2º 
de buen estatus demográfico. Compuesto por 14 municipios es el segundo en orden de tamaño 

5. Su aparición no es un imprevisto pues ya se venía detectando el carácter extraordinario del caso concreto de Benahavís, con 
puntuación de >7 en el Factor 3º, pero en principio no se excluyó por la incertidumbre sobre si se fundiría en algún nivel deter-
minado. Cosa que no ha ocurrido ni siquiera reduciendo a tres clústeres el conjunto de datos. 
6. Descontando Benahavís, el modelo del clúster se reconoce perfectamente en la mayoría pero si fuera una clasificación super-
visada habría bastantes reservas en la inclusión de Istán muy poco dinámico, e igualmente de Torrox, que se corroborará en la 
posterior clasificación.
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entre los ocho clústeres. Son pueblos de bases productivas agrarias que no están en crisis. No se 
corresponden con ningún tipo específico en cuanto a tamaños, aunque predominan los de talla 
mediana. Esta situación se reconoce en cuatro municipios de la Axarquía, uno en la Costa Orien-
tal, además de nueve municipios de Antequera, lo que le convierte en el más destacado en esta 
comarca.

Cuadro 13. Descripción de los clústeres por los valores medios de los factores 

Clústeres
Valor medio de los clúster

Nº de 
Casos Descripción

Fº F3º F 2º

1 1.41 7.02 1.15 1

6

Muy transformados productivamente, con buen estatus 
demográfico y dinámicos2 1.36 0.48 1.2

4 0.65 -0.82 0.97 11 Transformados productivamente con buen estatus 
demográficos y sin dinamismo

7 -1.07 0.12 0.9 14 Sin transformación productiva y buen estatus 
demográfico y débil dinamismo

8 -0.24 -0.37 -0.11 20 Sin transformación productiva, dinamismo o estatus 
demográfico, aunque sin intensidad

6 -1.07 0.37 -0.77 13 Sin transformación productiva y envejecidos con ligero 
dinamismo

5 0.54 0.37 -1.39 12 Muy envejecidos con transformación productiva y ligero 
dinamismo

3 1.48 -0.62 -0.39 7 Muy transformados productivamente con envejecimiento 
y sin dinamismo

Fuente: IECA (Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Censo Población (2011). Estadísticas del MESS (Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social). Elaboración propia.

Figura 2. Distribución de los municipios que forman los Clústeres

Fuente: IECA (Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Censo Población (2011). Estadísticas del MESS (Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social). Elaboración propia
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Tras estos tres niveles se sitúan ya los agrupamientos con connotaciones poco positivas. Coin-
ciden los cuatro clústeresrestantes en su estatus demográfico negativo, con o sin transformación 
productiva. Coinciden también en su bajo dinamismo local, aunque puede contradecirlo que 
algunos puntúen positivamente en el factor 3º, pero se reconoce en tales casos la anomalía que se 
señaló al comentar el factor, sobre cómo se desvirtúan sus puntuaciones en algunas poblaciones 
pequeñas, porque el menor paro o la atracción de ocupados, refleja carencias locales más que 
auténtica atracción.

Dentro de este agrupamiento con tendencias negativas, se sitúa en primer lugar el clúster 8º, que 
es el mayor de todos, con 20 municipios. Los valores de los factores, todos ellos de signo negati-
vo, pero de poca intensidad, sitúa al agrupamiento en una estrecha banda central, sin alcanzar el 
nivel medio en ninguno de los tres caracteres positivos que identificaron las 

Fuente: IECA (Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Censo Población (2011). Esta-
dísticas del MESS (Ministerio de Empleo y Seguridad Social). Elaboración propia

Tras estos tres niveles se sitúan ya los agrupamientos con connotaciones poco positivas. Coinci-
den los cuatro clústeres restantes en su estatus demográfico negativo, con o sin transformación 
productiva. Coinciden también en su bajo dinamismo local, aunque puede contradecirlo que 
algunos puntúen positivamente en el factor 3º, pero se reconoce en tales casos la anomalía que se 
señaló al comentar el factor, sobre cómo se desvirtúan sus puntuaciones en algunas poblaciones 
pequeñas, porque el menor paro o la atracción de ocupados, refleja carencias locales más que 
auténtica atracción.

Dentro de este agrupamiento con tendencias negativas, se sitúa en primer lugar el clúster 8º, que 
es el mayor de todos, con 20 municipios. Los valores de los factores, todos ellos de signo negati-
vo, pero de poca intensidad, sitúa al agrupamiento en una estrecha banda central, sin alcanzar el 
nivel medio en ninguno de los tres caracteres positivos que identificaron las nuevas variables. En 
definitiva, poco transformados, poco dinámicos y sin buen estatus demográfico.

Este carácter medio (objetivamente bajo) está en la base de su tamaño y de su dispersión entre 
muchas comarcas, salvo las dos costeras. El número mayor de miembros pertenece a la comarca 
de la Axarquía, pero es en los restos rurales de la comarca del Guadalhorce donde el clúster tiene 
más repercusión. El grupo se forma con municipios de pequeñas poblaciones que, salvo uno, 
todos están por debajo de los 3000 habitantes y varios por debajo de los 1000. 

Le sigue, en el orden descendente el clúster 6º. Es un conglomerado que se caracteriza por pun-
tuaciones muy negativas en Factor 1º y Factor 2º, junto a una débil puntuación positiva de di-
namismo local, se identifican con la otra versión de los pueblos de dependencia agraria, los ya 
envejecidos. Es un clúster grande formado por 13 municipios, bastante heterogéneos en cuanto a 
tamaño y a comarcas de pertenencia. Salvo dos miembros que pertenecen a la comarca de Ronda, 
el clúster se nutre de términos de la Axarquía y de Antequera, todos ellos municipios con pobla-
ciones entre 600 y 1000 habitantes.

En el nivel inferior de esta secuencia se sitúan los agrupamientos 3º y 5º, que reflejan situacio-
nes de gran deterioro poblacional y productivo. En el agrupamiento 5º coinciden puntuaciones 
positivas en transformación productiva e incluso dinamismo (ambos caracteres con moderada 
intensidad) con un estatus demográfico muy negativo. Agrupa 12 municipios, nueve de los cuales 
tienen menos de 500 habitantes y solo dos pasan de 2000 habitantes. Vistas sus puntuaciones el 
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clúster 5º guarda un gran parecido con el clúster 3º. Comparte con él el rasgo de combinar trans-
formación productiva (en éste menos acusada) con bajo estatus demográfico (en este grupo peor) 
si bien difieren en el ligero dinamismo local (ligado a circunstancias puntuales) que presenta este 
clúster, inexistente en el grupo 3º. 

El clúster 3º es el agrupamiento que mejor refleja una asociación poco convencional de valor ele-
vado en el Factor 1º sobre «transformación productiva», y negativo en los otros dos factores: «di-
namismo local» y «buen estatus demográfico». Recoge casosde pequeños municipios en declive 
muy profundo, en los que la transformación productiva está fundada en la reducción progresiva 
de la actividad agraria, de modo que pequeñas actividades de servicios les da el tono de transfor-
mación productiva.

Esta combinación poco convencional fue ya advertida en el análisis de la asociación entre los 
factores, de modo que podía intuirse que este aglomerado llegara a diferenciarse a base solo de 
pequeñas poblaciones. De hecho lo forman siete pequeños municipios, dos de ellos de la comarca 
del Guadalhorce y 5 de la comarca de Ronda.

6.2. Clasificación supervisada no sistemática
El objetivo principal que se plantea con esta clasificación es establecer tipos que destaquen en 
los fenómenos que describen los Factores, que son fenómenos positivos como la transformación 
productiva, el buen estatus demográfico y el dinamismo local, y para ello se recurre a establecer 
la clasificación a partir de las puntuaciones positivas destacadas en cada uno de ellos, tomando 
como umbral los valores superiores a 0,5. La clasificación con este criterio agrupa los municipios 
de acuerdo a los factores en los que destacan, de modo que teóricamente se pueden producir ocho 
grupos que son las combinaciones potenciales.

Esta clasificación no sistemática y posteriormente supervisada ha estado guiada por tres juicios 
de base que se han ido desprendiendo del análisis de los datos.El primer criterio de la clasifica-
ción es la estructura de la actividad: transformada o de dependencia agraria. Se basa en el buen 
funcionamiento de la puntuaciones positivas del Factor 1º, «transformación productiva» (todas 
salvo una 7 superiores a 0,35) para diferenciar con bastante nitidez un grupo de individuos que 
pueden calificarse como de estructura económica transformada, con clara diferencia respecto al 
resto (puntuaciones negativas de valores muy diferentes) que podría identificarse como no trans-
formados y de dependencia agraria. El segundo criterio es identificar las situaciones de estatus 
demográfico muy deteriorado, se basa en el Factor 2º, «buen status demográfico» quepresenta 
una gama de valores muy continua, pero el modelo demográfico actual (el que se desprende de 
las variables sobre edades, mortalidad, natalidad, etc.) no induce a calificar ni siquiera en los más 
elevados de ellos, un modelo de juventud explosiva, sino sencillamente una situación mejor que 
la del resto. Por el contrario, sus valores más negativos pueden detectar objetivamente situaciones 
reales de estatus demográfico muy deteriorado, es decir, de municipios demográficamente muy 
deprimidos. Por ello, se ha seleccionado como el segundo eje de la clasificación valores <-0,5 en el 
Factor 2º, como indicador de estatus demográfico grave que recoge aproximadamente el tercio de 
valores más bajos del factor. El tercer criterio se basa en identificar las situaciones que destacan en 
dinamismo local (Factor 3º). A diferencia del modelo demográfico, no se cuenta con una referen-
cia que mida el significado objetivo de las puntuaciones del Factor 3º, fuera del contexto de este 
grupo de municipios, de modo que se tomaran como destacados el cuartil de mayor puntuación, 

7. Cartajima, un municipio de 240 habitantes tiene puntuación positiva de 0,009. Se da incluido en el resto, es decir las negativas. 
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que coincide con los valores >0,5, debido a la acumulación de los valores medios próximos a 0, 
en el recorrido de este factor.

Con estos criterios se derivanocho combinaciones (Cuadro 14), pero se han examinado los gru-
pos resultantes y se ha observado que dos de ellos (la combinación 5a y la 7a) ambos con pocos 
individuos y generalmente de menos de 400 habitantes, ofrecen muy poco interés como grupos 
aislados, pues sus diferencias respecto a otras agrupaciones muy similares (la 6ª y la 8ª, respecti-
vamente) en todos los casos, están derivadas de los problemas ya observados en las puntuaciones 
del factor 3º (dinamismo), cuando se trataba de entidades de población muy reducidas y enveje-
cidas. Al refundir esas combinaciones, la clasificación queda reducida a seis tipos (Cuadro 15).

Estableciendo los grupos por la existencia de rasgos acusados cabe esperar la formación de algu-
nos grupos más neutros o cercanos a la media. Efectivamente, el grupo mayor (clase 4ª), con más 
de un tercio de los municipios se identifica por la ausencia de los rasgos más acusados: «estruc-
tura de actividad no transformada, sin grave envejecimiento y sin dinamismo apreciable». Salvo 
en la Costa Occidental está presente en todas las comarcas, pero es en la comarca de Guadalhorce 
y en la de Antequera donde este tipo medio, imagen de los municipios agrarios estables y tradi-
cionales, adquiere localmente un peso mayor. Son un tercio de los municipios del Guadalhorce y 
cerca del 60% en Antequera (Cuadro 16 y Figura 3).

Cuadro 14. Combinaciones de los tres criterios y tipos de la clasificación supervisada

C
om

bi
na

to
ria

s

Criterios de clasificación

Municipios 
de cada 
combina-
toria

CLASIFICACIÓN

Estructura 
de actividad 
transformada

Grave 
envejeci-
miento

Dinamismo 
local 
apreciable

TIPOS TIPO DE LA CLASIFICACIÓN

Municipios

de cada 
tipo

Nº %

1 Sí No Si 6 1º Estructura de actividad 
transformada, sin grave 
envejecimiento y con dinamismo

6 34,5

2 Si No No 17 2º Estructura de actividad 
transformada sin grave 
envejecimiento

17 20,2

3 No No Si 5 3º Estructura de actividad 
Estructura de actividad no 
transformada, sin grave 
envejecimiento y con dinamismo

5 7,1

4 No No No 29 4º Estructura de actividad 
Estructura de actividad no 
transformada sin grave 
envejecimiento

29 5,9

5 No Si Si 5 5º Estructura de actividad 
Estructura de actividad no 
transformada con grave 
envejecimiento

16 19,0

6 No Si No 11

7 Si Si Si 2 6º Estructura de actividad 
transformada y grave 
envejecimiento

11 13,1

8 Si Si No 9

Fuente: IECA (Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Censo Población (2011). Estadísticas del MESS (Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social). Elaboración propia.
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Cuadro 15. Tipología de la clasificación supervisada y proporción de municipios por comarcas

Tipos de la 
clasificación 
supervisada

Antequera Ronda Guadalhorce Axarquía Costa Occ. Costa Or. Total

1 Estructura 
de actividad 
transformada, 
sin grave 
envejecimiento, 
con dinamismo

0,0 0,0 0,0 9,09 80,0 0,0 7,1

2 Estructura 
de actividad 
transformada 
sin grave 
envejecimiento, 
sin dinamismo

4,8 18,18 58,3 13,6 20,0 50.0 20,2

3 Estructura de 
actividad no 
transformada, 
sin grave 
envejecimiento, 
con dinamismo

23,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,95

4 Estructura de 
actividad no 
transformada 
sin grave 
envejecimiento, 
con dinamismo

57,1 22,3 33,3 31,8 0,00 50 34,5

5 Estructura de 
actividad no 
transformada, 
grave 
envejecimiento

14,3 13,64 8,33 40,9 0,00 0 19,0

6 Estructura 
de actividad 
transformada, 
grave 
envejecimiento

0,0 45,45 0,00 4,55 0,00 0 13,1

100 100 100 100 100 100 100

Fuente: IECA (Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Censo Población (2011). Estadísticas del MESS (Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social). Elaboración propia.

El segundo lugar en volumen de clasificados está el Tipo 2, aunque sin similar dependencia agra-
ria. Este Tipo se definiría «con estructura de actividad transformada sin grave envejecimiento 
y dinamismo» e identifica un 20% de los municipios. Está presente en todas las comarcas, y en 
la del Guadalhorce es el tipo dominante. No se vinculan a unasdimensionesprecisas, si bien son 
pueblos medios (solo dos tienen unos 700 habitantes) o grandes, como los dos mayores de la 
comarca del Guadalhorce, Pizarra y Alora con 9073 y 12924 habitantes respectivamente y Torrox 
(15371 habitantes) de la Costa Oriental. Entre ambos grupos reúnen el 54% de los municipios, 
que no despuntan ni por un envejecimiento grave ni por un dinamismo local apreciable.

Solo dos tipos de la clasificación comparten un valor destacado en dinamismo local, en ambos se 
identifican un número reducido de individuos y comparten no coincidir con envejecimiento gra-
ve. Uno de ellos es el Tipo 1º que ocuparía el primer lugar en una jerarquía bajo estos conceptos: 
«con estructura de actividad transformada, sin grave envejecimiento y con dinamismo», engloba 
6 municipios, entre la Costa occidental, que se vinculan entre sí bajo cualquier clasificación, y la 
Axarquía. El otro con un valor destacado en dinamismo local es también minoritario. Se trata del 
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Tipo 3º que seidentifica «con estructura de actividad no transformada, sin grave envejecimiento 
y con dinamismo». Solo engloba cinco municipios, y todos son pequeños pueblos de Antequera, 
habría que indagar si coincide con alguna experiencia de desarrollo local, o sencillamente con el 
cultivo del olivar.

Cuadro 16.Valores medios de la clasificación supervisada 

Clases Nº 
Casos Tipos de la supervisada

Valor medio

F. 1º F. 2º F. 3º

1 6 Estructura de actividad transformada, sin 
grave envejecimiento, con dinamismo

1,22 1,15 1,82

2 17 Estructura de actividad transformada sin 
grave envejecimiento, sin dinamismo

0,97 0,52 -0,58

3 5 Estructura de actividad no transformada, 
sin grave envejecimiento, con dinamismo

-1,05 0,33 0,68

4 29 Estructura de actividad no transformada sin 
grave envejecimiento, dinamismo

-0,64 0,43 -0,23

5 16 Estructura de actividad no transformada 
con grave envejecimientos

-0,68 -0,95 0,15

6 11 Estructura de actividad transformada, con 
grave envejecimientos

0,98 -1,33 -0,01

Fuente: IECA (Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Censo Población (2011). Estadísticas del MESS (Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social). Elaboración propia.

Figura 3: Municipios que integran la clasificación supervisada

Fuente: IECA (Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Censo Población (2011). Estadísticas del MESS (Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social). Elaboración propia
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La clasificación concentra en dos tipos los espacios rurales con graves problemas en su estatus 
demográfico (que se corresponden con el cuartil de peor puntuación en el factor 2º), y como en 
ninguno de ellos el Factor 3º tiene una gran significación, la diferencia entre ellos radica en su 
dependencia agraria o en su estructura de actividad transformada (son los Tipos 5º y 6º).

El Tipo 5º «con estructura productiva no transformada y grave envejecimiento» es uno de los más 
numerosos (el tercero en ese ranking), engloba 16 municipios con presencia en varias comarcas 
no costeras, pero con una presencia especial en la comarca de la Axarquía donde identifica al 40% 
de los municipios. Mientras el Tipo 6º, aúna «estructura de actividad transformada y grave en-
vejecimiento» identifica municipios de menos de 1000 habitantes y es esencialmente rondeño (la 
comarca afinca ocho de los nueve clasificados) y define más del 45% de sus términos municipales. 

Estos dos tipos que abarcan los términos municipales más deteriorados demográficamente, tie-
nen una coherencia plena con los caracteres de las áreas geográficas en que se localizan, pues 
ambos denotan la crisis de los pequeños términos de montaña en las comarcas de la Axarquía y 
de Ronda, siendo la diferencia entre ellos el papel a que ha quedado reducida en la montaña la 
agricultura como actividad inductora tradicional, lo que refleja la mayor gravedad de este proce-
so en la de Ronda que en la Axarquía.

6.3. Comparación de la clasificación supervisada con el análisis clúster
Hay pocas expectativas de coincidencia entre estas clasificaciones,que difieren en su fundamento 
metodológico (directa frente a estadística), y en el marcado carácter subjetivo por el que se dife-
rencian sus clases.

A pesar de ello se ha mantenido el mismo criterio de comparación, estableciendo los valores me-
dios del grupo, a fin de compararlos con los valores medios de los clústeres.

La menor homogeneidad intragrupos de la supervisada era de esperar. Es natural que aumente 
la heterogeneidad interna si el mismo universo se divide en un número menor de clases. Por otra 
parte, los criterios estrictos de la supervisada para destacar el grave envejecimiento o el dinamis-
mo local apreciable, deja un amplio margen para los valores de las puntuaciones de los Factores 
2º y 3º que se engloban en los tipos que no destacan en ellos.

Fuente: IECA (Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Censo Población (2011). Esta-
dísticas del MESS (Ministerio de Empleo y Seguridad Social). Elaboración propia

6.4. Comparación de la clasificación supervisada con el análisis clúster
Hay pocas expectativas de coincidencia entre estas clasificaciones,que difieren en su fundamento 
metodológico (directa frente a estadística), y en el marcado carácter subjetivo por el que se dife-
rencian sus clases.

A pesar de ello se ha mantenido el mismo criterio de comparación, estableciendo los valores 
medios del grupo, a fin de compararlos con los valores medios de los clústeres. La menor homo-
geneidad intragrupos de la supervisada era de esperar. Es natural que aumente la heterogeneidad 
interna si el mismo universo se divide en un número menor de clases. Por otra parte, los criterios 
estrictos de la supervisada para destacar el grave envejecimiento o el dinamismo local apreciable, 
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deja un amplio margen para los valores de las puntuaciones de los Factores 2º y 3º que se englo-
ban en los tipos que no destacan en ellos.

Por ello es razonable reducir la comparación a comprobar la forma en que se superponen sus cla-
ses para advertir sus espacios de coincidencia si efectivamente existen (Figura 4). 8Efectivamente 
se aprecia que existen algunos espacios de coincidencias, pero la nota más destacadas esque nin-
gún miembro de los clústeresse identifica totalmente con los de una clase de la supervisada y, por 
tanto, cada clase de ésta se forma a partir de individuos de varios clústeres:la clase 4 se forma a 
partir de individuos de 3 clústeres(6º,8º,7º), la clase 2 con los clústeres3º, 2º y 4º; la clase 4 con los 
miembros de los clústeres, 8º,7º,6º,3º, etc.).

Figura 4: Comparación entre las clasificaciones Clúster y Supervisada

Fuente: Elaboración propia.

De los 8 clústeres proporcionados por el análisis de conglomerados, seis ven como sus municipios 
presentan una actividad transformada no agraria (del uno al sexto), mientras queen la clasifica-
ción supervisada, dicha transformación define a los miembros de tres clases: la 1,2 y 6.

Si analizamos al factor buen estatus demográfico, su carácter positivo define a los individuos de 
los clústeres 1º,2º,4º,7º y 8º (aunque el último con un sesgo ligero), hecho que se repite en las 
clases 3,5 y 6 de la directa.

Respecto al factor dinamismo de sus economías, en la clasificación estadística, el único clúster 
cuyos municipios no lo registran es el número 3º, siendo en los 1º y 2º donde el nivel es más fuerte 
y en los restantes cinco sólo puede considerarse moderado. Mientras que en la clasificación su-
pervisada presentan dinamismo las clases 1, 3 y 5.

8. La flecha sobrepuesta al gráfico quiere dar cuenta de que uno de los individuos del clúster ocho está comprendido en la clase 
tres, aunque su círculo no lo abarque. Esta es una solución de compromiso por la dificultad de situar dentro del diagrama a la clase 
3, que comparte miembros con los clústeres6, 7 y 8, pero al mismo tiempo ha de ser disjunta respecto a la clase 4º. 
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Esta falta de coherencia se puede corroborar en el cuadro 17 que recoge un ejercicio de identifi-
cación de los individuos de los clústeres con los tipos de la clasificación supervisada. Las clases 
1 de la clasificación supervisada y los clústeres 1º y 2º son los agrupamientos que tienen más 
coincidencia, aunque la supervisada incorpora un municipio más, Cómpeta, por su mayor nivel 
de envejecimiento, y deja fuera a Istán y Torrox por su menor dinamismo respecto a los otros 
términos, algo que ya se advirtió en el análisis clúster. Esta clase es la que ofrece los rasgos más 
positivos en los tres factores, y su localización es precisa, el litoral occidental (5 municipios) y dos 
pueblos de la Axarquía: Frigiliana y el costero de Torrox.

Otra importante aproximación se establece entre la clase 2 de la supervisada y el clúster 4º (sus 
caracteres serían transformación productiva, buen estatus demográfico y débil/sin dinamismo). 
Esta clase 2 suma 17 municipios, siendo predominantes los de la comarca del Guadalhorce (6 
municipios) y Ronda (5 municipios) y los tamaños medio/grandes, aunque también reúne loca-
lidades de la Axarquía (4, uno de ellos costero, Torrox) y de la comarca norte (Casabermeja) y 
litoral occidental (Istán).

Las clases 3 y 4 de la supervisada (la diferencia entre ellas es la existencia o no de dinamismo, y 
ambas presentan rasgos de economía tradicional y menor envejecimiento) tienen cierta similitud 
con los clústeres 7º y 8º (los únicos que se definen por su no transformación productiva y relativo 
buen estatus demográfico). El espacio de mayor concentración de los municipios de la clase 3 (5 
municipios) es la Depresión de Antequera, mientras que los de la clase 4, que con 29 municipios 
es el grupo de mayor número de individuos, se reparten mayoritariamente entre las comarcas 
de Antequera y la Axarquía (respectivamente con 11 y 10 términos), aunque también hay en 
ella términos de la comarca del Guadalhorce (4 municipios)y tres de la rondeña. Se trata de 34 
municipios que mantienen su caracterización agraria,perolos de la 3 conocen cierto dinamismo, 
mientras que los de la abultada clase 4 no.

El siguiente agrupamiento de la supervisada, la clase 5, comparte un importante grado de simi-
litud con el clúster 6º, debido al envejecimiento y dinamismo local de sus municipios, aunque 
el tipo de evolución de la actividad es dual y por tanto une términos tanto de actividad trans-
formada como tradicional agraria. La Axarquía es la comarca de donde procede la fracción más 
importante de sus miembros (11 de 16).

Por último, indicar que la clase 6 tiene muchos paralelismos con los clústeres 3º y 5º (la trans-
formación de la economía, el envejecimiento y la falta o levedad de dinamismo económico). 
Desde el punto de vista territorial señalar que todos los términos que se incluyen en esta clase a 
excepción de un municipio de la Axarquía (La Viñuela), son 10 pequeños municipios de montaña 
(Comarca de Ronda).
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Cuadro 17. Identificación de los miembros de cada clúster con las clases de la clasificación 
supervisada

N
º D

E
L 

C
LU

S
TE

R

DESCRIPCIÓN 
DEL CLUSTER

Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4 Clase 5 Clase 6

E. Ac. 
transformada, 
sin grave env., 
con dinamismo

E. Ac. 
transformada 
sin grave env., 
sin dinamismo.

E. Ac. no 
transformada, sin 
grave env. y con 
dinamismo

E. Ac. no 
transformada 
sin grave env, 
sin dinamismo

E. Ac. No 
transformada 
con grave 
env., con 
dinamismo

E. Ac. 
transformada 
y con grave 
env., sin 
dinamismo

1 Estructura de 
actividad muy 
transformada, 
con buen estatus 
demográfico y 
dinámicos 

Benahavís

2 Casares Istán

Frigiliana Torrox

Manilva

Ojén 

3 Estructura de 
actividad muy 
transformada 
con estatus 
demográfico 
negativo y sin 
dinamismo

Benaoján Algatocín

Casarabonela Jimera de 
Líbar

Gaucín Parauta

Guaro 

4 Estructura 
de actividad 
transformada 
con buen estatus 
demográfico, 
débil dinamismo

Almogía Campillos 

Álora Colmenar 

Arriate 

Casabermeja

Cortes de la 
Frontera 

Monda 

Pizarra 

Totalán

Yunquera

5 Estatus 
demográfico 
muy negativo 
con estructura 
de actividad 
transformada y 
ligero dinamismo

Cómpeta Alfarnatejo Alpandeire

Cartajima Atajate

Sedella Benadalid

Benalauría

Faraján

Genalguacil

Júzcar

Viñuela

6 Estructura 
de actividad 
transformada, 
estatus 
demográfico 
negativo con 
ligero dinamismo

V. de Algaidas Cuevas del 
Becerro. 

Alfarnate 

V. del Trabuco Árchez

Benamargosa

Cañete la 
Real 

Comares

Cútar

Igualeja

Pujerra

Salares 

Sayalonga
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N
º D

E
L 

C
LU

S
TE

R

DESCRIPCIÓN 
DEL CLUSTER

Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4 Clase 5 Clase 6

E. Ac. 
transformada, 
sin grave env., 
con dinamismo

E. Ac. 
transformada 
sin grave env., 
sin dinamismo.

E. Ac. no 
transformada, sin 
grave env. y con 
dinamismo

E. Ac. no 
transformada 
sin grave env, 
sin dinamismo

E. Ac. No 
transformada 
con grave 
env., con 
dinamismo

E. Ac. 
transformada 
y con grave 
env., sin 
dinamismo

7 Estructura de 
actividad no 
transformada, 
buen estatus 
demográfico, 
ligero dinamismo

Fuente de Piedra Alameda 

Mollina Algarrobo 

Almáchar

Archidona

Benamocarra

Cuevas Bajas 

Humilladero 

Iznate

Periana

Sierra de 
Yeguas 

Teba

V. del Rosario 

8 Medio bajo en 
transformación 
de estructura 
de actividad, 
dinamismo 
o estatus 
demográfico.

Alcaucín V. de Tapia Almargen Arenas 

Canillas de 
Albaida. 

Alozaina Canillas de 
Aceituno.

Ardales Valle de 
Abdalajís

Benarrabá

Borge (El) 

Burgo (El) 

Carratraca

Cuevas de 
San M. 

Jubrique

Macharaviaya

Moclinejo

Montejaque

Riogordo

Tolox

Fuente: IECA (Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Censo Población (2011). Estadísticas del MESS (Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social). Elaboración propia.

7. Conclusiones
La delimitación del ámbito rural bien desde una perspectiva científico-académica u operativa ha 
sido un tema ampliamente debatido. Los intentos por delimitar este espacio han sido múltiples 
desde mediado del S. XX y, pese a ello, hoy en día no existe una definición comúnmente aceptada 
entre la comunidad científica, lo que evidencia la complejidad de este proceso. 

La ruralidad, por su diversificación, gradación ypor su conceptualización multidimensional, di-
fícilmente puede ser abordable desde una única perspectiva (Larrubia, 1998), sino que su deli-
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mitación y análisis necesita de unos enfoques y variables que atiendan la especificidad de cada 
contexto temporal y territorial. Los criterios demográficos, aunque sean los más fáciles de deter-
minar y los más extendidos, no son suficientes, es necesario diseñar indicadores que tengan en 
cuenta aspectos o dimensiones de carácter social, cultural y económicos (multidimensionales) 
que permitan comprender la realidad de los espacios rurales.

La aportación que en este sentido supone este trabajonos permite realizar varias conclusiones.

La primera, de carácter general, esconfirmar la adecuación de la metodología utilizada para apre-
hender la diversidad del espacio rural a escala provincial, y la segunda, en el plano metodológico, 
subrayar la necesidad de conocery contar con un número amplio de variables que cubran varia-
dos aspectos o temáticas de interés en el espacio rural, y la importancia de realizar una apropiada 
selección de las mismas, como fase inicial para averiguar mediante el análisis factorial los factores 
subyacentes que explican la realidad que se estudia. Unos ejes que tras su identificación podre-
mos utilizar para realizar una tipificación de base estadística.

La tercera es la utilidad que posee en el análisis geográfico la sistematización de la información 
y la generación de modelos o tipologías. Sin necesidad de decantarse por una de ella, su utilidad 
no es un tema discutido. Cabe plantear, sin embargo, el valor que tienen sus resultados. Una mis-
ma población con sus caracteres específicos puede encasillarse en diferentes conjuntos de clases, 
según los criterios de clasificación que se adopten aún dentro de una misma metodología. Y es 
evidente quesi no existe una solución única, deben sopesarse los criterios de clasificación y eva-
luar el significado de los resultados que se desprendan.

En cuanto a los resultados concretos confirmar la existencia de niveles o grados de ruralidad en 
el espacio rural malagueño que se definirían por los distintos clústeres o clases obtenidas me-
diante las clasificaciones estadística y supervisada. Agrupamientos de municipios con caracteres 
diferentes atendiendo a la existencia actual de tres fenómenos: la transformación productiva, el 
envejecimiento y el dinamismo económico, y que se han obtenido mediante dos diferenciados 
procedimientos de clasificación, pero que en ambas soluciones ofrecen una comprensión y liga-
zón territorial claras. Circunstancia que vuelve a confirmar que la clave del éxito en este tipo de 
procesos se sitúa en el trabajo realizado con las variables.

Respecto al concepto de ruralidad y especialmente a la aceptación de sus vinculaciones a lo agra-
rio, los resultados de este trabajo inducen al replanteamiento del concepto rural profundo ligado 
a una exclusiva dependencia de unas actividades agrarias en decadencia. Los resultados obteni-
dos muestran que puede manifestarse en sentido contrario, es decir, con una transformación de la 
actividad productiva que los identifica de poca dependencia agraria, como resultado de la propia 
decadencia económica y demográfica local. Reflexión que abre el camino a la necesidad de pres-
tar más atención en el ámbito local a temas relativos a ingresos no productivos y,ayudas sociales 
que pudieran explicar el funcionamiento y mantenimiento de comunidades no agrarias en el 
espacio rural, y de forma paralela la importancia de estudiar las fuentes estadísticas que puedan 
adoptarse para su inclusión en este tipo de análisis cuantitativo.

Los contrastes que se han observado respecto a los reconocidos unas décadas atrás, podrían in-
ducir a considerar si en términos generales, el motor son hoy procesos de tipo endógeno, frente a 
la irradiación urbana de décadas anteriores, o bien se trata de una adaptación peculiar de las ac-
tividades clásicamente urbanas en espacios rurales. Esta importante apreciación queda pendiente 
de comprobación, cuando se amplíe el análisis a otras provincias.
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Resumen

El potencial resiliente de algunas zonas interiores sicilianas
El carácter resiliente de los territorios marginales, a nivel nacional, está siendo investigado por la 
Agencia de Cohesión Territorial que, en 2014, elaboró la Estrategia Nacional para Áreas Internas 
(ENAI). Nuestro caso de estudio se refiere al área del proyecto «Calatino», que fue identificada 
por el ENAI, y describimos sus características esenciales y cualidades territoriales. A través del 
Sistema de Información Geográfica (SIG), hemos creado cartografía funcional para la identifi-
cación del área, y para la descripción de algunas de sus principales características. Para evaluar 
algunas características de resiliencia, se identificaron los actores y redes que tienen un papel en 
la activación de estrategias resilientes, mientras que se realizó un análisis a través de la red de afi-
liación de Análisis de Redes Sociales (ARS). Por un lado, este análisis destacó algunos problemas 
y, por otro lado, las potencialidades que pueden buscarse en la debilidad de las relaciones que los 
municipios parecen mantener entre sí, así como en un cierto grado de fermento cultural.

Palabras clave: Áreas internas; Despoblación; Resiliencia; SIG; ARS

Abstract
The resilience of marginal territories, at a national level, is being investigated by the Territorial 
Cohesion Agency which, in 2014, produced the National Strategy for Internal Areas (NSIA). 
Our case study concerns the Project Area «Calatino», which was identified by the NSIA, and we 
describe its essential characteristics and territorial qualities. By means of the Geographic Infor-
mation System (GIS), we have created cartography functional to the identification of the area, 
and for the description of some of its main characteristics. In order to evaluate some resilient 
characteristics, the actors and networks that have a role in the implementation of resilient strate-
gies have been identified, while analysis was carried out through the affiliation network of Social 
Network Analysis (SNA). On the one hand, this analysis highlighted some problems and, on the 
other hand, potentialities that can be sought in the weakness of the relationships that the munici-
palities seem to maintain among themselves, as well as in a certain degree of cultural ferment. 

Keywords: Inner Areas; Depopulation; Resilience; GIS; SNA
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1. Introduction
Given the complexity of definitions and concepts of resilience, whose discussion would require a 
long and in-depth debate, we would like to directly propose a use closely related to the purpose of 
the present research work. The concept of resilience is in fact applied extensively in the environ-
mental, cultural, social, historical, economic and political debate, dependent on the geographical 
scale as well as temporally oriented, but in this case we will choose the characteristics that most 
closely resemble the dynamics of the area that is the subject of our investigation. For this reason, 
we will refer to a concept of resilience that refers to the «ability of a system to maintain its identity 
and adapt its essential structure and function in the face of disturbance» (Holling, 1973; Orchis-
ton et al., 2016). Also, from the tourism point of view, it is possible to find in the literature further 
definitions that respond to our needs, in fact, the concept of resilience is often used to help local 
actors plan sustainable (tourism) development (Simmie, Martin, 2010; Martin, 2012).

In our opinion, the issue is particularly important when looking at the territorial scale. We are, 
in fact, facing small local communities and «internal» territories that, for decades, have been 
witnessing emptying processes from essential services, functions and population, which have 
weakened their socio-economic structure. However, it is not automatic that the system can react 
to these disturbances, because in the case of marginalized and weakened territories, the ability 
to cope with economic challenges and poor policies may fail. Hence the need to verify whether 
or not these declinations of resilience are present in local territories, certain in this case of the 
presence of important territorial endowments but uncertain about the resilient capacities of the 
communities; therefore it seemed more appropriate to deal with resilient «potential», since only 
a conscious and adequate use of resources would allow the local community to cope with crises 
by systematising what’s available. The next step was to verify the presence of the most representa-
tive territorial endowments of the area that was formally identified by the National Strategy for 
Internal Areas. This was followed by a socio-economic analysis in order to verify its essential 
characteristics, in addition to what the SNAI has already elaborated, allowing us to understand 
how much was still available to the local communities and possible object of valorization on their 
part. Being essentially territories with obvious agricultural connotations, what emerged is related 
to the promotion of agricultural production, as indicated inter alia by the Institute for Research 
and Promotion of Internal Areas of Sicily (IRPAIS), some of which can be ascribed to the catego-
ry of European certified specialties. Among other things, this analysis revealed the alarming fact 
concerning the continuing loss of young people of working age. These and other elements have 
suggested a particular choice of strategies that could, on the one hand, recover identifying aspects 
and, on the other hand, slow down this type of depopulation; specifically we analyzed the cultural 
offer of events such as Festivals and Events related to both local traditions as well as innovative 
topics in the process and product. As we will see, what emerged was an element of further debate 
to understand whether we were faced with mere potential or instead with real resilience tools.

2. The inner areas of Sicily, an already familiar «problem» 
It is extremely difficult to understand a moment in which a large part of the «internal» national 
territory has also become marginal, and this is especially true for the south of Italy. Here, in the 
sixteenth and seventeenth centuries, extensive cultivation was dominant, and there was no lack 
of cultivation of intensive vineyards and farms that fed a flourishing trade in meat and also sup-
plied raw materials for the processing of cheese and leather. Farms devoted to the production of 
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crops and livestock existed alongside cottage industries, and a fishing industry which also sup-
ported local industries processing and conserving tuna, swordfish and other species of fish. Other 
industries concerned the transformation of sea salt and rock salt. In later times, the area used for 
the cultivation of vineyards was enlarged, and constituted the base for small and medium rural 
properties, which increased their economic and social influence as wine production grew.

The Sicilian urban plot, which has ancient origins, was remodelled in different periods by the 
alternating dominations on the island, each of which had an impact on the relationship between 
countryside and city, and on the organization of the rural spaces and territorial assets, which were 
subjected to a continuous and uninterrupted restructuring. It was gaining more and more weight 
in concentrating the economic and cultural vivacity which was previously scattered over agricul-
tural land feuds. With the birth of new centres and the decadence of others, the economic-social 
processes of the island were accelerated: for example, in the centuries of Spanish and Bourbon 
domination (1573-1714), 113 new centres were built on the island, mostly in terms of agricultural 
colonization of large estates, some of which still exist today and have more than 50 thousand in-
habitants.

The creation of the new «urban economy» was already more apparent in the sixteenth and sev-
enteenth centuries. It is, however, in the nineteenth century that certain timid forms of indus-
trialization were strengthened, such as the exploitation of the sulphur and salt mines of the geo-
graphically more internal areas; or the new impetus to wine cultivation and fish processing, even 
though many of these activities were later abandoned due to a lack of structural adaptation. This 
was inherent in the lack of aptitude for entrepreneurship of the local social fabric and also due 
to chronic delay in providing Sicily with the necessary infrastructure (Barone, 1987). Simultane-
ously with the initial decline of industrial activities, it is possible to witness the polarization of 
economic activities in the main urban centres, especially those situated in coastal parts. These 
increasingly take on the role of coordination and organization of the surrounding territory, either 
including agricultural fiefs or conflicting with them (Iachello and Signorelli, 1987).

It is interesting to recall how the 1881 population census already reported that about 54% of 
the population were settled in a coastal strip 10 kilometres wide (Di Martino, 1984). Already 
known as the «Southern question» («Questione meridionale» as indicated by the Italian politi-
cian Antonio Billia in 1873), the disproportion in economic and social development between the 
North and the South of the country, for which remedies were unsuccessfully sought from that 
time forward, was noted. With coastal polarization that drained economic, cultural and human 
resources from the innermost areas, the experience of two world wars, and an economic policy 
that has consistently enacted exogenous top-down policies, the so-called area of «Southern Italy» 
has been for a long time a ‘sick man’, in constant need of attention.

This state of affairs continued, at least until 1957, which was when Law n. 635 was introduced, 
with the aim of compensating the regions of Northern Italy with direct incentives to lower income 
areas. It thus initiated a succession of policies concerning «disadvantaged» areas in a transverse 
and longitudinal direction with respect to the geography of the nation as a whole. The problem 
that had apparently been brought to light, i.e. a certain «delay in development», showed in all its 
crudeness an even deeper problem, namely that some areas of Italian territory were more «refrac-
tory» than others to development and many of these, if not most, were in the South of Italy.

The lexicon of economic and territorial analysis was thus enriched and modified with the ever 
more frequent use of the term «inner areas», especially common when there were many imbal-
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ances, as a result of transformations in the economic and social structures of areas capable of 
attracting investments, and areas that remained in the margin or even yielded resources to the 
former. To this should be added the institutional innovations of the ‘70s, that anticipated the shift 
of competences related to the infrastructures of the area at a smaller scale, through the establish-
ment of the non-autonomous regions (Becchi Collidà et al., 1989).

What seems to characterize the so-called inner areas until the 1990s are some exclusionary fea-
tures and the marginalization of development trajectories, where it is precisely development, so 
to speak, that suffers from lack of innovation. The attempts to «industrialize» large areas of the 
country or even the industrialization of agriculture are clear examples. Precisely in this second 
case, the maintenance of so-called traditional activities at the expense of the market and the 
progress of important sectors of the economy were attributed to the condition of generalized 
marginality or disadvantage.

It is indeed possible to trace in European, national and regional legislation since the mid-70s, a 
whole series of natural and infrastructural «disadvantages» that were only later re-interpreted in 
a post-modern key, restoring other visions and other problems.

Directive 75/268/EEC on mountain agriculture and certain disadvantaged areas was introduced 
on April 28th 1975, addressing the problem of the social structure and disparities between the 
different agricultural regions, which are better defined as the most disadvantaged agricultural 
areas with reference to the natural conditions of production. The same directive also highlights 
aspects such as the problem of safeguarding the natural environment and abandoning land as a 
consequence of abandoning agricultural activities, and maintaining a minimum level of popula-
tion. In addition, key elements were introduced for the integration of farmers’ income through 
forms of differentiation of primary activity, within the context of an integrated approach to tour-
ism. This directive is, so to speak, a milestone because it introduces many elements that were 
innovative in their time, or at least because it considers them to be integrated and essential, such 
as low productivity, the natural environment, demographic regression and avocation for tourism, 
in addition to the question of overcoming the inner area purely in a physical geographic sense, 
recognizing that even some coastal areas, in the presence of particular disadvantages, may be the 
object of intervention. The only limit of Directive 75/268/EEC is represented by the component 
of direct intervention to farmers, which made economic support ineffective, indeed, destroy-
ing it; in this regard, mention should be made of the Council Directive of 15 November 1982 
which amended the previous one, and established at least two hectares as the minimum area to 
be owned in order to apply for economic support.

In Sicily, following the national application of Directive 75/268/EEC and its amendments and 
further regulatory pronouncements, a process began that would lead the Sicilian Region to be 
among the most advanced regions on the inner areas issue: Regional Law n. 13 of 25 March 
1986 (where, in particular, specific territories are identified in Article 47); Regional Law n. 26 
of 9 August 1988 in which a development project was planned for the inner areas of Sicily, and 
which aimed at the protection and conservation of the environment, territorial and productive 
rebalancing and the economic-social valorization of mountainous, hilly and particularly disad-
vantaged areas. These also involved local authorities such as the Regional Provinces and Munici-
palities, Park Authorities and reserve managers (WWF, LIPU, etc.), also in agreement with public 
and private entities in accordance with the provisions of the then current legislation; the Decree 
of the President of the Region of 10 May 1989 (Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia - GURS - 3 
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June 1989), in which the inner areas are identified in accordance with Regional Law n. 26 of 9 
August 1988 (see Map 1).

Map 1. Sicilian Inner areas according to D.P.R. 10/05/1989

Source: our elaboration of GIS data

The aforementioned legislative process and the rules from that historical point on, ensured that 
the Region of Sicily, 23 years before the National Strategy for Inner Areas, was equipped with 
rules and tools to combat the marginalization and depopulation of large portions of its territory. 
The well-documented conflict over spatial location among countryside, city and industry has 
thus produced polarizations that - not only from the point of view of resources - have attracted 
and therefore shifted political interests and related economic flows from the inland areas to the 
coasts; first of all, to «coastal cities» and then towards the other urban centres where the tertiary 
sector and its ‘power’ have largely rewritten the dynamics of development. Such shifts represented 
a large-scale economic, cultural and demographic setback, above all for the geographical realities 
whose economy was increasingly based on the primary sector, where agriculture, sheep farming 
and mining activities, above all, played more than a strategic role.

In recent years, the Territorial Cohesion Agency, taking up the debate on the disadvantages of 
some areas of the country, has identified as ‘inner’ those areas that are at a significant distance 
from centres offering essential services (education, health and mobility), but are rich in impor-
tant environmental and cultural resources, strongly diversified in kind, and follow centuries-old 
processes of anthropization (Barca et al., 2014). More specifically, based on the distance from the 
urban nodes that provide services, it classifies them as a pole, belt, intermediate, peripheral and 
ultra-peripheral (see Map 2).

This characterization made it possible to identify how about 30.6% of the national territory is 
more than 40 minutes away from centres that offer a complete system of basic services. These are 
areas in which about 7.6% of the population live (a percentage that is further decreasing, due to 
the latest depopulation trends), and are also characterized by an aging population.
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Map 2. Classification of Municipalities according to NSIA 2014

Source: our elaboration of GIS data

In order to contrast the aforementioned phenomena, and in an attempt to identify homogeneous 
areas of intervention and experimentation, as early as 2012 the National Committee for Inner Ar-
eas, coordinated by the «Department for Development and Territorial Cohesion» (Dipartimento 
per lo Sviluppo e la Coesione territoriale - DPS), acting together with the Regions, selected 72 
project areas (PAs), five of which were in Sicily:

• the Simeto-Etna area, an experimental area of national interest,
• the Calatino area, 
• the Sicanian lands (Terre sicane),
• the Madonie area,
• the Nebrodi area.

The five interested areas belonging to Sicilian territory have, so to speak, characteristics of ter-
ritorial and structural homogeneity, on which they base their formal adhesion to the PAs and 
aggregation by territorial proximity, even if they do not have a municipal classification that cor-
responds to their state of development (see Map 2).

2.1. The south-eastern territory of Sicily between models, problems and strategies
The economic and social imbalances that characterize the various areas of the Italian ‘Mezzo-
giorno’ can be considered as some of the main obstacles to territorial development based on 
socio-economic integration and cohesion. To these, it is possible to add the never-ending intoler-
ance to institutional regionalization schemes which, from above, have to some extent partitioned 
and divided, through consolidated administrative conventions, realities endowed with specific 
autonomous configurations, perhaps better able to respond to the phases of retreat of the local 
economy and society.

It is also known that, in times of crisis, it is a useful practice to recover and deepen the «knowl-
edge» of peripheral and marginal realities. This regards those areas that, for different reasons 
have experienced, and perhaps still do, a certain disadvantage in development remaining, so to 
speak, less equipped and less able to react to processes of general impoverishment (resilience). 
These processes, without interruption, would lead to a further socio-economic and sometimes 
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even environmental «retreat». This is the case of internal municipalities (inner areas), areas that, 
for specific characteristics, have for some years (in Sicily, some decades) catalysed the attention of 
policy makers because they are considered strategic for local territorial structures.

This is the reason why we have chosen the «case study» of the «Calatino» Project Area. A few 
years after its conception, it is legitimate to ask whether we are facing a new consolidated ad-
ministrative reality or rather, once again, a territorial alchemy extraneous to specific territorial 
endowments. The mix that emerges from these two conjectures needs necessary insights both 
in terms of academic conventions as well as paradigmatic superstructures that, in any case, are 
based on the absence of populations, products and minimum services from which is possible to 
profit.

The Project Area «Calatino» consists of eight municipalities: Caltagirone, Grammichele, Licodia 
Eubea, Mineo, Mirabella Imbaccari, San Cono, San Michele di Ganzaria, Vizzini. According to 
the NSIA classification (2014), they are all peripheral, with the exception of San Cono (inter-
mediate), which is the smallest of all, with a population incidence of 3,5% compared to the total 
population of the area. The area shows an overall population loss of 5,25% in the period between 
2001 and 2018; the figures are apparently not high but, observing the data in the table, we may 
observe how seven out of eight municipalities register a loss of population, which, in the case of 
San Michele di Ganzaria, is as high as 32.62%. Caltagirone records the only positive data, simply 
because the component of public employment is greater than in the other municipalities (see 
Table 1). 

Table 1. Demographic evolution of the PA Calatino

POP. 2001 POP. 2011 POP. 2018 DIFF. % SUP. KM2 AB/KM2

Caltagirone 37.373 38.493 38.295 2,47 383,38 100,4

Grammichele 13.395 13.347 13.267 -0,96 31,02 430,32

LicodiaEubea 3.161 3.066 3.087 -2,34 112,45 27,27

Mineo 5.586 5.117 5.088 -8,92 246,32 20,77

Mirabella Imbaccari 6.331 4.832 4.764 -24,75 15,3 315,79

San Cono 2.961 2.662 2.656 -10,30 6,63 401,42

San Michele di 
Ganzaria

4.749 3.250 3.200 -32,62 25,81 125,91

Vizzini 7.105 6.164 6.072 -14,54 126,75 48,63

80.661 76.931 76.429 -5,25 947,66 183,81

Source: our elaboration of ISTAT data

From the point of view of territorial allocations, a summary scheme is shown below (see Table 
2), from which it is possible to note the weight of the ‘rural’ component of the PA through the 
Rurality Index data; this index is that of the Italian Institute of Statistics and relates the utilized 
agricultural area (UAA) and the municipal area (ISTAT 2016), and shows that as many as seven 
out of eight municipalities have a ratio of more than 40%, compared to a weighting which sees 
municipalities with a ratio of more than 30% classified as rural, and municipalities with a ratio of 
more than 60% as ultra-rural.
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This marked rurality is partially compensated for by the significant presence of agricultural spe-
cialties, in the form of numerous European Geographic Indications (GI) such as the ‘Ficodindia 
di San Cono DOP’.

These specialties also tend to characterize the tourism aspect of the municipalities of the area, as 
they become elements of attraction for new tourist flows, drawn in by the territorial and land-
scape elaboration deriving from the presence of these exceptional products. The used Cultural 
Value (CV) is that of the Higher Institute for Environmental Protection and Research (Istituto 
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA) and proposes a weighting of places 
of culture (1), of the Orange Flags of the Italian Touring Club (TCI) (0.75), places of the Ital-
ian Environment Fund (FAI) (0.75), environmental assets recognized as parks/reserves/SIC/SPA 
(0.50) and enogastronomic peculiarities (0.25) (ISPRA 2017) for each municipality of the PA, as 
shown in Table 2; with the exception of Caltagirone, the CV is very low for almost the totality of 
the municipalities (below the value 2) and, in any case, the data is composed almost exclusively 
of the various PDO and PGI productions that are found in the territories.

Table 2. Characteristics of the municipalities

NSIA Tip. RI (SAU on 
Km2) TPI (beds on Km2) TFI (beds on 

population) CV

Caltagirone Peripheral 60,01 No Tourism Penetration 
Activity

No Touristic Activity 6,5

Grammichele Peripheral 44,99 Little Tourism Penetration 
Activity

No Touristic Activity 1,25

LicodiaEubea Peripheral 59,69 No Tourism Penetration 
Activity

No Touristic Activity 1,25

Mineo Peripheral 62,30 No Tourism Penetration 
Activity

No Touristic Activity 1

Mirabella Imbaccari Peripheral 62,29 No Tourism Penetration 
Activity

No Touristic Activity 0,5

San Cono Intermediate 28,19 No Tourism Penetration 
Activity

No Touristic Activity 0,75

San Michele di 
Ganzaria

Peripheral 44,13 Little Tourism Penetration 
Activity

No Touristic Activity 1

Vizzini Peripheral 71,50 No Tourism Penetration 
Activity

No Touristic Activity 0,75

Area 61,87 1,86

Legenda: NSIA= National Strategy for Internal Areas, RI= Rurality Index, TPI= Tourism Penetration Index,  
TFI= Tourist Function Index, CV= Cultural Value. Source: our elaboration

We used two indicators to interpret and represent the structural consistency of the tourism of-
fer: the Tourism Function Index (TFI 2016) and the Tourism Penetration Index (TPI 2016). The 
first helps us to understand the increasing stages of tourist penetration in order to measure the 
spatial concentration of tourism; to this, changes were made to update it to the altered conditions 
of tourist hospitality (from hotel rooms to beds, and to consider within the indicator also b&b, 
holiday homes, etc.) (Borzyszkowski et al., 2016; Salvatore et al., 2018). The second indicator 
helps us to understand the increase in the weight of the tourism sector in the general economy, 
considering the increase of beds as a positive phenomenon for the economy, but at the same time 
considering its negative effects from the point of view of the physical and social environment 
(gentrification, urban sprawl, rising prices, etc.) (McElroy and de Albuquerque, 1998). Both in-
dicators denote an almost total absence of activity or tourist penetration. In spite of these results, 
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the union of the municipalities of the area (PA) was created; it proposes to exercise, in an associ-
ated form, the activities and functions concerning land registry services, energy policies, local 
development, services to people, the one-stop shop for production activities (Suap) and logistic 
activities, planning of civil protection and coordination of first aid, the enhancement of natural 
resources, cultural and sustainable tourism, the development of the agri-food system, energy 
saving and the local renewable energy supply chain. Among other things, some of these services 
and functions also constitute the basis of our reflection. In order to better understand the current 
conditions of territorial elaboration of the PA, the role of the political superstructures must also 
be considered, in terms of performance, regulation and political direction; although the bounda-
ries of these superstructures are broader than the individual municipalities of the PA (see Map 3), 
it should be remembered that in the area there are also the Metropolitan City of Catania (former 
Catania Regional Province), the Tourist District of the Iblei, the Kalat (East & West) and Natiblei 
LAGs, and the already concluded Integrated Territorial Project (PIT 16).

Map 3. PA Calatino and political superstructures

Source: our elaboration of GIS data

Of special interest are the Metropolitan City of Catania as a performance institution and the 
LAGs as regulatory institutions. The first because it is the provider of shared services at the basis 
of the establishment of the PA (waste disposal, management of water resources, mobility, educa-
tion, etc.), the latter as the local «system regulation» is the basis of the resilient capacity (potential) 
of the local system (D’Amico R. et al., 2015). Of the Metropolitan City there is not much to say 
except that it is the substitute of the former Regional Province from which it inherits all the func-
tions and all the limits, while as regards the LAGs we can say that they fully represent the place-
based approach supported by the European Union and, although neighbouring one another, they 
represent different local action strategies. The Kalat has, so to speak, a cooperative strategy, a re-
lational approach based on consultations and cooperation, while Natiblei has a more competitive 
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action strategy, selecting the network of relationships more because of the competitive ability of 
the partners than territorial proximity (Santoro P., 2015). The presence of these superstructures 
is important because it serves to create a historical overview of the various development policies 
from the 90s to the present day, to understand what rhetoric and which inefficiencies have been 
produced and what tools and what results we have available today. The territory can be thought 
of as a systemic region, ideally characterized by unifying factors; making use, also in this case, of 
the Social Network Analysis we have highlighted some of these socio-economic factors, identi-
fied in the links between political superstructures and urban centres, through which it is possible 
to observe the potential relationships between the municipalities (see Graph 1).

Graph 1. Diagram of the relations between the municipalities and the superstructures

Municipality of
Caltagirone

Project Area
Calatino

PIT16

Municipality of
Grammichele

Iblei
Tourist District

Municipality of
Licodia Eubea

LAG Natiblei

Municipality of
Mineo

Municipality of
Mirabella Imbaccari

Municipality of
San Cono

Municipality of
San Michele di Ganzaria

Municipality of
Vizzini

Source: our processing (Gephi)

3. Analysis of the creative and cultural offer in Sicily through events
Generally speaking, it could be said that in some contexts culture, more than producing econom-
ic value, absorbs it, using value produced elsewhere, in greater proportion where public resources 
are concerned (Sacco and Teti, 2017). In fact, if there were not large transfers of public resources, 
many cultural products would not be able to survive (sustainability) or could not fully express 
their potential (threshold, scope, duration). If we wanted to frame the current cultural offer in a 
paradigmatic sense, we could identify at least three major categories, in a temporal sense and as 
territorial and infrastructural endowments: these are patronage, cultural and creative industries, 
as in our case study, and open digital platforms (Sacco and Teti, 2017). If we still wanted to ad-
dress the issue in a geographical sense (it is a question of geographical scale), the observation 
would become even more complex, because it may pose the problem of the distinction between 
the origin and fruition of culture, between stages suitable for representation and flows of specta-
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tors, between types of cultural message and target, taking into account that the city is different 
from the country. To this must necessarily be added the tourism phenomenon and the relations 
that are normally established with it in order to attract customers and make the cultural product 
economically sustainable. In fact, it is also possible to imagine by how much it is notoriously 
easier to propose cultural awareness in the cities, which if large enough in size and population, 
possess basic services able to deal with the management of tourist flows, leaving very little to the 
rest of the territory.

Studies on overcoming critical points in areas characterized by depopulation and «reduced» 
economies often identify tourism as an instrument through which it could be possible to initiate 
local development mechanisms (Payne and Mervar, 2010; Andreoli and Silvestri, 2017). The at-
traction factor, in this case, may be represented by the local resources (cultural, traditional, natu-
ralistic and those relating to the landscape) that the communities must, however, be able to «put 
into the network», both in order to communicate about them and also to facilitate the organiza-
tion of their coordination in the territory. It must be stressed that, in different cases, the local 
resources themselves are able to attract visitors, even before the territories. This is the specific case 
of products eligible for Community protection which, when exported, themselves assume the 
characteristics of media, becoming tools that can induce «remote consumers» to complete their 
experience, firstly by means of research on the web, and then by going to the production sites 
(Napoli and Petino, 2018). To this must be added the important role played by all those activities 
(fairs, festivals and other events) in promoting products and places, as well as communicating 
history, traditions and local identity.

3.1. Methodology
Our analysis of the creative and cultural offer has therefore followed a first phase of collection and 
collation of the events organized at regional level, through the consultation of institutional and 
private portals for the promotion of products and cultural events.

In order to carry out analysis of the web of relations in the area, we proceeded by examining 
certain regional tourist portals, useful for collecting and collating data about events occurring 
throughout the entire regional territory. These were subdivided into Food and no-Food events, 
though it is plain that the supply of food and wine is generally involved in the organization of 
any event; no-Food events were therefore considered as such in cases where these aspects did not 
figure as prevalent in the proposed event. In the case of Food events, the results were far more 
numerous (485) and, of these, a small part (17) were linked to the promotion of PDO and PGI 
products. Among the no-Food events (254) were included, for example, all historical and reli-
gious events, as well as the most recent ones that were concerned with visual, musical and literary 
arts (Map 4).

After this first phase, we proceeded with the details of the area in question. Contrary to the re-
gional trend, which sees a clear prevalence of Food events, no-Food events prevail among the 
municipalities of PA Calatino, with the town of Caltagirone in a leadership role, presenting vari-
ous events related to local crafts. All the events carried out in the area are represented through the 
concentration map, which immediately highlights the areas with the highest density of activity 
(Map 5).
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Given the attention, at national and regional level, for enogastronomy, which is seen as a tool for 
the promotion of territories and as a tourist attraction, we have focused on the Food events car-
ried out by the municipalities involved. This choice was necessary if we consider this type of event 
as representative of the economy of the places.

Map 4. Collected events in Sicily and localization of PA Calatino

Source: our elaboration of GIS data

Map 5. Concentration map of the events in the PA Calatino

Source: our elaboration of GIS data
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In particular, three events were identified, which were recently included in the Project of Ex-
cellence «Territories of wine and taste. A trip to discover the genius loci», funded by MiBACT 
and the Sicilian Region: the Grape Festival of Licodia Eubea, the ‘Ficodindia di San Cono PDO’ 
Festival and the Vizzini Ricotta and Cheese Festival (now included in the broader event called 
«Festival of Flavours and Folklore in the Land of Verga»).

The three selected events have therefore in common the fact of being comparable by category 
(Food), the fact of insisting on the same territory and of being part of regional projects aimed at 
enhancing the local identity. Later, we wanted to analyze if and how the three events relate to each 
other, in terms of sharing knowledge, partners, resources.

The Social Network Analysis is, in this sense, a very useful tool because it is able to represent the 
involvement of each actor of the system within a network, highlighting the weak points that can 
damage the cohesion or, conversely, the strengths around which it is possible to build succes-
sive strategies of planning and communication of events capable of intercepting tourist flows. In 
particular, the use of the Affiliation network makes it possible to relate events and actors, consid-
ering events as opportunities for contact and sharing (Rizzo and Lo Giudice, 2013), permitting 
the transmission of material or nonmaterial resources (Wasserman and Faust, 1994). Using an 
event-based selection procedure (Trobia and Milia, 2011, p. 29), we collected material relating to 
the latest edition of selected events(that of 2017), looking for information about the participants 
in various capacities of the organization (funding, patronage, sponsorship), comparing the data 
obtained with those relating to the political superstructures (administrative, management) to 
which the municipalities have acceded in order to evaluate the collaborative potential and the 
degree of involvement of the various organizations of the network.

The collected data were used to elaborate the matrices necessary to graphically visualize the rela-
tionships between the different actors, allowing us to quickly and intuitively understand which of 
the municipalities have the most contacts for the organization of the event in question, obtaining 
for it funds, sponsorships or other forms of collaboration (Graph 2):

• the financial backers are mainly entities directly interested by virtue of their mission (depart-
ments, ministry through specific projects), or more rarely, banks;

• patrons/sponsorships come from state institutions and associations, and structures directly re-
lated to the subject/object of the event, participating in educational, cultural and information 
activities (tasting workshops or product information);

• there are also numerous collaborators/participants in various capacities on the days of events, 
which mostly offer reimbursed catering and entertainment services.

The directed graph, resulting from the Affiliation matrix composed by the set of events and the 
set of participating actors, shows at a glance how, in the organization of the event, the munici-
pality of Vizzini has the widest network. This may be the consequence of its having enhanced 
the gastronomic contents of the Ricotta and Cheese Festival, which registered its 44th edition in 
2018, including a broader series of cultural events, focusing on Verga’s literature. On the other 
hand, however, the event held in Vizzini, despite being the longest-lived of the three selected, 
does not refer to a PDO or PGI product, but to dairy products more generally.
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Graph 2. Relationship structures for the selected events

Source: our processing (Gephi)

3.2. Discussion
From an analytical point of view, the structure of the network that emerges is «sparse».

The network graph, in fact, is said to be complete the more the density value is close to 1, thus 
configuring itself as a tight mesh network in which there are many relationships of those possible 
among its participants (Trobia and Milia, 2011). If the density value summarizes the number of 
present relationships in relation to the potential ones, in our case, however, the density value is 
equal to 0.091, which means that there are only 9% of relationships compared to the possible 
ones, so the resulting graph is sparse, a typical feature of the large mesh networks (0), such as 
the Internet, for example, that are characterized by the least trust/quality of relationships, even 
though we might, in this case, be concerned with a network of local actors who act on the same 
territory (Oehler and Sheppard, 2010) (Table 3).

Table 3. Statistics of the analysed network

Number of organizations (nodes) 29

Number of linkes (edges) 74

Density 0.091

Average Degree 2.552

Average Path Lenght 2.573

Diameter 4

Source: our processing (Gephi)
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Reading the other statistical values returned by the analysis of the network, compared to the 
number of participants in the «community» (29) and the number of links (74), it is possible to 
notice that, on average, each organization has 2.5 links with the others (Average Degree) and 
that, on average, the distance between two nodes is 2.5 steps, that is to say that in order to put two 
organizations in communication, the presence/ intermediation of at least another 2.5 organiza-
tions of the network is necessary (4 in the case of organizations more distant from each other). 
Not considering all those organizations that have only one relationship within the network, it 
is immediately noticeable that the Municipality of Vizzini participates in the largest number of 
relationships (36 out of 74).

The fact that the municipalities, as promoters of the selected events, have the greatest number of 
links, is quite normal. Rather, it is interesting to note the degree of involvement of the other nodes 
which, as we can see, entertain a limited number of relationships, also in the case of institutional 
actors of a regional and national nature (Table 4).

Table 4. Degree and Degree centrality of the analysed network

Municipality of Vizzini 36 0.48

Municipality of Cono 18 0.24

Municipality of Licodia Eubea 12 0.16

Department of Tourism, Sport and Entertainment, Sicilian Region 12 0.16

Project of Excellence «Territories of wine and taste» 10 0.13

SlowFood Sicilia 6 0.08

Ministry of Cultural Heritage and Cultural Activities and Tourism 6 0.08

Department of Agriculture, Rural Development and Mediterranean Fisheries, Sicilian 
Region

4 0.05

Source: our processing

Degree centrality, meanwhile, represents the proportion of possible connections in which an or-
ganization participates and ranges from 0 (when no link is established) to 1 (when all the possible 
links are present); in our case, except for the Municipality of Vizzini, the values are all rather low 
and denote a low visibility of the organizations within the community.

4. The «Calatino» Project Area as a new paradigm for the creation of a 
network. Results and further directions
What emerged from the present investigation is an overall negative picture. In fact, the area is 
characterized by decrease in population, by a marked rurality, and by a scarce or absent economy 
based on tourism. Political superstructures show a tension between supporting individual private 
enterprises rather than network mechanisms. Creative and cultural activities are based on public 
support, without which they would not even exist. To demonstrate this, the experimental analysis 
of the three events that we are interested in has been useful. Neither the LAGs nor other local 
realities seem to believe in the importance of the events described above, which is shown by their 
lack of support for them, either with free or inexpensive sponsorships. The only support base ap-
pears to be public funding which, among other things, tends to maintain the rural character of 
the area, as can be seen from the type of events. Social Network Analysis, in our case, has served 
to bring out certain inconsistencies within the network investigated. If it is true that the selected 
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events are not promoted by a single actor, it is also true that the various promoters insist on a 
delimited territory, realize events that can be associated with each other by virtue of the object 
itself of the event (among other things, all are united by being present in a project of excellence), 
and share institutional partnerships. Given these assumptions, the analysed network should give 
different results, that are all coherent in portraying a dense and cohesive group, in which all the 
participants entertain relationships with others in order to function effectively, yet the elements 
in our study present a different picture. In order to understand why we are faced with the results 
so far acquired, we are currently trying to create a history of individual events, if the availability 
of information will allow us (Graph 3).

Graph 3. Relationship structures for the San Cono event (years 2014-2018)

Source: our processing

Specifically, for example, we have collected data and information in order to observe which chang-
es in the network structure have occurred in a short period of time (2014-2018). So far, this has 
been possible only for the event linked to the promotion of the ‘Ficodindia di San Cono PDO’; 
of this, a general outline is reported with reference to the network created by the Municipality 
of San Cono. In this case, gathering information about the different financiers of the festival and 
then creating the matrix useful to visualize these data, it was possible to represent the «weight» 
that each actor had, in terms of economic contribution, through the size and colour of the node 
(greater size and saturation = greater funding). 

What can be noticed, moreover, is a low cohesion between one year and another, with few actors 
participating continuously in the realization of the event, thus giving the idea of a network within 
which structural centrality is attributed to the organizer but only by convention, without this be-
ing able to acquire a well-connected and effective network.
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In fact, in the various years, the density of the graphs also varies from a minimum of 0.222 to a 
maximum of 0.4, always remaining, therefore, in the area of large mesh networks even though 
they are small local networks (Graph 4).

Graph 4. Density chart of the San Cono event (years 2014-2018)
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Source: our processing on Gephi data

As mentioned, the analysis of the different networks in time series and their comparison will con-
stitute the necessary continuation of the research, focusing also on the identification of cut points 
or those fundamental nodes that, within the network, allow sub-networks to stay connected; 
these could have a guiding and aggregating role within the group, improving the organization, 
communication and, in general, the functioning of the network itself.

5. Conclusions
In accordance with the National Strategy for Internal Areas, this contribution ultimately address-
es the issue of enhancing local heritage, composed of cultural heritage and territorial heritage 
(IRPAIS, 2016), believing that this cultural and tourist enhancement process constitutes a funda-
mental lever for the reactivation of local development.

Still referring to the NSIA, the authors also believe that the dynamics of development must be 
territorially integrated, capable of using in their favour the so-called «diversity of proximity», that 
is, capable of making use of the mixité of even contiguous territories, which highlight and exploit 
the material and immaterial components, even in diversity, of territories which, despite the con-
tinuing economic crisis, obtain the only possibility of redemption from this.

As has been highlighted, with the internal areas of Sicily and the selected project areas, of which a 
deepening has been proposed with the case study of the Project Area Calatino, we are faced with a 
limited availability of socio-economic alternatives because they are increasingly based on agricul-
ture. To verify possible alternatives and opportunities for development, an in-depth analysis was 
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carried out on what is available in the internal municipalities of the AP Calatino since, as in most 
of the inland areas, it was assumed a wealth of minor historical centres, sites of cultural interest, 
UNESCO sites, protected natural areas, etc., as well as a multitude of creative and cultural events 
that make up the enormous immaterial richness of the internal areas that, from a certain point of 
view, can represent the vitality of anthropic action (Santagata, 2009).

Following the mission of IRPAIS, we wanted to observe how the political superstructures of terri-
torial government have, over time and through the organization of cultural events representative 
of the territorial identity, built the aforementioned integration, even in diversity, and found old 
and new ideas for reaction to the decades of economic crisis and depopulation. Thus, proceeding 
in the analysis, we wanted to verify which features the municipalities belonging to the Calatino 
AP had, which superstructures of government of the territory were present and what their ac-
tion had been, which economic activities had resisted and which cultural events were present. 
The idea consisted that, through cultural events representative of the local culture and still ac-
tive economic activities, one could deduce the resilient capacity of these territories and, above 
all, the contrast strategies adopted where territorial networks were identified and created. What 
we have called «resilient potential» is what, without considering the self-awareness of the local 
populations and the present and operating in-situ regulatory structures, was available and not 
fully exploited. What we have learned is that there is probably a general underestimation of the 
importance of cultural events and an underestimation of their potential effects, for example as 
collaborative tools between territorial entities, as a barrier to the loss of young people of working 
age, as a tool to promote food and wine riches, and among other things promoting the image of 
the territory so that potential users will correctly perceive its value (Kotler et al., 1993).

In conclusion, we can reiterate that the internal territories have lost population, especially young 
people of working age, in favour of the coastal zones, the most developed national territories 
and even foreign nations. To reverse this trend, it is necessary to identify strategies such as, for 
example, the implementation of the supply of cultural and creative events that may generate new 
tourist flows. This would allow for the recovery and systematisation of the main territorial alloca-
tions, with the result of creating new jobs that will attract young people. The fact is that, through 
our analysis, we have discovered that PA Calatino is far from being able to activate such a short-
term strategy. The results obtained through the indexes used, and the analysis performed, are 
consistent in the confirmation of a marked structural weakness, not so much in terms of natural 
endowments but of organizational ones (hospitality and network). 

Our observation has just begun and we would like to improve it and apply it to all events in the 
project area, in order to verify the effective resilience of the Calatino territory.
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Resumen
Existe una importante tradición en la formulación de modelos urbanos. Inicialmente abordaron 
configuraciones espaciales específicas (anillos, sectores, núcleos múltiples) y con posterioridad, 
durante la segunda mitad del siglo XX se realizaron propuestas integradoras, considerando nue-
vas estructuras (fragmentación y expansión difusa) ajustadas al caso de las ciudades de Amé-
rica Latina. Este trabajo define el mapa social de la ciudad de Córdoba considerando variables 
censales. Los resultados evidencian de qué manera esta metrópolis presenta en su interior la 
combinación de aspectos modelísticos de diferentes épocas y tradiciones de investigación para 
comprender su desarrollo histórico y configuración actual.

Palabras clave: mapas sociales; modelos urbanos; análisis espacial; geografía cuantitativa; ciudad 
de Córdoba

Abstract

The social map of the city of Cordoba (Argentina): Quantitative construction and 
modelistic interpretation
There is an important tradition in the formulation of urban models. Initially they addressed spe-
cific spatial configurations (rings, sectors, multiple nuclei) and subsequently, during the second 
half of the 20th century, integrative proposals were made, considering new structures (fragmen-
tation and fuzzy sprawl) adjusted to the case of Latin American cities. This work defines the social 
map of the city of Córdoba considering census variables. The results show how this metropolis 
present in its interior the combination of modeling aspects of diferents periods and research tra-
ditions to understand its historical development and current configuration.

Keywords: social maps; urban models; spatial analysis; quantitative geography; city of Córdoba
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1. Introducción
Desde inicios del siglo XX se ha experimentado un creciente interés por encontrar modelos ur-
banos que, surgidos de pautas generales, expliquen las modalidades del crecimiento y la distribu-
ción social de la población en su interior.

El hábitat urbano generaba nuevos modos de vida y estos podían ser entendidos de manera com-
pleta acudiendo a la componente espacial. Los trabajos iniciales dan como resultado los tres 
modelos clásicos en el estudio de la estructura espacial urbana: modelo de los anillos concéntri-
cos (Burgess, 1925), modelo de sectores (Hoyt, 1939) y modelo de núcleos múltiples (Harris y 
Ullman, 1945).

Estos modelos son bien conocidos en el ámbito académico universitario y se encuentran presen-
tes en todo manual introductorio de Geografía Urbana, aunque si se trata de estudiar la estruc-
tura urbana de las ciudades de América Latina presentan una utilidad limitada. Por este motivo, 
una serie de geógrafos alemanes y norteamericanos avanzaron en la formulación de nuevas pro-
puestas a partir de la segunda mitad de la década de 1970.

La llegada del año 2000 resulto un momento propicio para actualizar diferentes estados del arte 
en el campo de la investigación social en general y de los estudios urbanos en particular. La temá-
tica de los modelos urbanos se encuentra sistematizada en las obras de Heineberg (2000) focali-
zado en los aportes alemanes y Buzai (2003) incorporando, a su vez, los aportes norteamericanos 
y centrándose en la realidad latinoamericana.

La base generada por los modelos permitió avanzar en el estudio de los mapas sociales urbanos 
incorporando metodologías cuantitativas para el análisis de la distribución espacial de las dife-
rentes clases sociales en el interior de la ciudad. Además, dejaban comprobado tempranamente 
la imposibilidad de aplicación de los modelos clásicos a la realidad de las ciudades de América 
Latina.

Actualmente la situación es más compleja, aunque los desarrollos incorporados en los modelos 
vigentes la representan con muy buena aproximación. Los mapas sociales urbanos realizados a 
partir de datos cuantitativos censales comprueban la estructura espacial y generan el primer re-
sultado necesario para poder tomar decisiones.

La presente aplicación tiene como objetivo avanzar en el análisis del mapa social de la ciudad de 
Córdoba (Argentina) a partir de la aplicación técnica de procedimientos de análisis multivariado 
y teniendo como marco conceptual aspectos modelísticos de la estructura socioespacial de las 
grandes ciudades de América Latina.

Para lograr este objetivo, además del análisis de modelos urbanos (Buzai, 2003, 2014), se selec-
cionaron variables de entre los datos más recientes disponibles –Censo 2010–, que claramente 
presentan una dicotomía entre situaciones favorables y desfavorables, y fue aplicada una meto-
dología de estandarización (comparabilidad) que lleva a la obtención de puntajes de clasificación 
espacial como síntesis de las relaciones. Se incorpora el análisis de autocorrelación espacial y el 
modelado cartográfico con la finalidad de avanzar en el análisis de las pautas estructurales gene-
rales.
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Si bien se reconocen estudios previos aplicados a la ciudad de Córdoba en Caporossi (2006), 
Venturini, et al. (2010), Díaz Terrno (2011) y Colautti (2013), ellos han centrado su atención en 
la expansión urbana, la cuestión habitacional y proyectos de sectores específicos. La especificidad 
de esta propuesta radica en que corresponde la primera realización del mapa social de la ciudad 
de Córdoba en el detalle que presentan los radios censales urbanas a partir de la información 
objetiva proporcionada por el censo nacional.

Se obtienen resultados parciales en aproximaciones que llevan al resultado final por combina-
ciones estadísticas y cartográficas. Se verificará la correspondencia del mapa social de la ciudad 
de Córdoba con los modelos urbanos y su configuración espacial generará una situación de base 
hacia todo proceso de planificación.

2. Mapas sociales urbanos: evolución temática
Los mapas sociales urbanos tienen una extensa tradición como parte de los estudios que se ocu-
pan de la relación entre la sociedad y su medio geográfico en el interior de la ciudad con el obje-
tivo de determinar sus estructuras socioespaciales.

El antecedente más lejano corresponde a los mapas de la pobreza de la ciudad de Londres reali-
zados entre 1889 y 1903 por Booth (1891; 1892-1897; 1902-1903), estudio que desde un punto de 
vista aplicado propone el concepto de línea de pobreza y al encontrar una alta correlación entre 
la población anciana y la pobreza propicia los inicios del sistema jubilatorio.

Durante la primera mitad del siglo veinte se proponen los modelos clásicos de la estructura so-
cioespacial de ciudades de Estados Unidos: Anillos concéntricos (Burgess, 1925), Sectores (Hoyt, 
1939) y Núcleos Múltiples (Harris y Ullman, 1945) en los cuales se verifica un creciente deterioro 
central y la expansión de las clases sociales de alto nivel socioeconómico hacia la periferia urbana. 
Esto es producto de un evolucionismo ecológico desde la ciudad pre-industrial hacia la ciudad 
industrial (Sjoberg, 1960), aspecto que no encaja al analizar comparativamente la evolución so-
cioespacial de las ciudades de América Anglosajona y América Latina (Schnore, 1965).

La revolución cuantitativa en Geografía propicia la utilización de la matriz de datos geográfica 
propuesta por Berry (1964) aplicada en estudios de análisis espacial cuantitativo y particularmen-
te al interior de la ciudad considerando datos en un mosaico poligonal intraurbano. Corresponde 
a métodos clasificatorios en procedimientos de regionalización. Surgen los estudios de Ecología 
Factorial como rama de aplicación de estadística multivariada, principalmente el análisis facto-
rial para la determinación de factores subyacentes en la estructura socioespacial urbana (Berry y 
Kasarda, 1977; Davies, 1984). Descubrimiento de patrones anulares (factor poblacional), lineales 
(factor económico) y nucleares (factor étnico), coincidente con los modelos clásicos obtenidos a 
partir de la descripción.

En las últimas décadas de siglo veinte se desarrollan una serie de modelos para la ciudad de 
América Latina propuesto por geógrafos alemanes (Bähr, 1976; Bähr y Mertins, 1981; 1982) y 
geógrafos norteamericanos (Griffin y Ford, 1980; Ford, 1996). En todos los casos queda estable-
cido un mapa social inverso al propuesto por los modelos clásicos y los resultados de la Ecología 
Factorial. El modelo de ciudad de islas (Janoschka, 2002) surge ante las políticas neoliberales 
de privatización impulsadas de manera generalizada en América Latina considerándose que el 
modelo muestra islas de riqueza (barrios cerrados, shopping centers, clubes privados) en mares 
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de pobreza. La evolución histórica de las ciudades de América Latina (Borsdorf, 2003), desde 
la ciudad colonial a la ciudad posmoderna en un espacio urbano que refleja las periodizaciones 
político-económicas de la región.

A inicios del siglo veintiuno se publica la primera sistematización de la teoría y metodología de 
los mapas sociales urbanos desde la perspectiva de América Latina (Buzai, 2003). Contiene un 
amplio estado de la cuestión y aplicación de diferentes métodos cuantitativos al caso de la ciudad 
de Luján, como ejemplo de ciudad de tamaño intermedio de la Argentina, siendo que una década 
después (Buzai, 2014) se realiza la segunda edición en la cual se incorpora como síntesis la for-
mulación del modelo conceptual-espacial a partir de los resultados analizados en las ciudades de 
tamaño intermedio de la Argentina. Se determinan cinco conceptos que generan diez estructuras 
espaciales: Centralidad (CBD, subcentros intraurbanos, instalaciones), Linealidad (Corredores, 
zonas de expansión, bordes), Accesibilidad (anillos, sectores), Fragmentación (particiones) y 
Dispersión (manchones periféricos).

En Argentina fue Horacio Torres quien realizó los primeros mapas sociales hace cuatro décadas 
(Torres, 1978). Sus trabajos se centraron exclusivamente tomando el caso de Buenos Aires en la 
totalidad de proyectos de investigación (Abba et. al, 2011). Aplicaciones a la estructura interna 
de las ciudades de nuestro país los encontramos en Howell (1989) para Azul, Olavarría y Tandil 
(Provincia de Buenos Aires) y por Reñé (1994) para Rosario (Provincia de Santa Fe). Ambos 
muestran diferencias de aplicación según el tamaño urbano. Iniciado el siglo veintiuno la temá-
tica muestra un importante auge y gran parte de las aplicaciones desarrolladas en ciudades de 
tamaño intermedio de la Argentina se integran en el bloque aplicativo de Buzai (2014) donde se 
construyen a partir de la aplicación de diferente metodología: Bahía Blanca (análisis de segrega-
ción) por Nidia Formiga y María Belén Prieto, Luján (linkage analysis) por Gustavo Buzai, Mar 
del Plata (valor índice medio) por Patricia Lucero, Mendoza (puntaje de clasificación espacial) 
por María E. Gudiño, Posadas (concentración espacial) por Anibal Mignone, Resistencia (con-
centración espacial) por Liliana Ramírez y Vilma L. Falcón, Santa Fe (cluster analysis) por Néstor 
J. Gómez, San Juan (análisis factorial) por Susana Aneas y José Torres, San Miguel de Tucumán 
(análisis factorial) por Juan José Nátera Rivas, San Salvador de Jujuy (análisis factorial) por Si-
grun Kanitscheider, Tandil (análisis de segregación) por Santiago Linares y Guillermo Velázquez, 
y Trelew (análisis exploratorio de datos espaciales) por Claudia Baxendale.

En líneas generales, los modelos explicativos de las ciudades de América Latina tuvieron su foco 
de atención en las grandes ciudades, aquellas que muestran la totalidad de estructuras espaciales 
resultantes (anillos, sectores, núcleos múltiples, fragmentaciones y dispersiones), siendo que el 
modelo de mayor ajuste para el análisis de ciudades de tamaño intermedio es el propuesto por 
Griffin y Ford (1980), estructura que a nivel general resulta ser parte de un proceso evolutivo 
(Borsdorf, 2003). El caso de la ciudad de Córdoba (Argentina) será trabajado bajo esta perspecti-
va a fin de determinar modelísticamente su estructura socioespacial.

3. Área de estudio
El área de estudio corresponde a la ciudad de Córdoba, la cual se encuentra comprendida por la 
envolvente de los límites político-administrativos del municipio y división departamental censal 
2010, ambos del mismo nombre. Es la segunda ciudad de mayor tamaño poblacional de la Repú-
blica Argentina con 1.329.604 habitantes y es la capital de la Provincia de Córdoba.
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La ciudad definida desde un punto de vista legal corresponde a los límites de un cuadrado de 24 
km de lado (576 km2) que contiene la aglomeración como continuo edificado, es decir, la ciudad 
definida desde un punto de vista físico como espacio adaptado y sistema de flujos (Vapñarsky, 
1998) 3.

Los principales elementos lineales se encuentran representados por importantes vías de circu-
lación, las cuales sustentan la expansión de la aglomeración en diferentes ejes de crecimiento. 
Presentan una estructura radial desde el centro de la ciudad hacia el Noroeste (Av. Rafael Nuñez 
y Av. Colón), Norte (Av. Juan B. Justo), Noreste (Av. Las Malvinas), Oeste (Av. Fuerza Aérea Ar-
gentina), Sudoeste (Av. Armada Argentina), Sur (Av. Vélez Sarsfield) y Sudoeste (Av. Sabatini).

La Figura 1 presenta, a la izquierda, la ubicación de la ciudad de Córdoba con su mosaico de 
radios censales internos y a la derecha, su localización relativa con respecto al territorio de la 
República Argentina y a la Provincia de Córdoba.

Figura 1. Localización del área de estudio.

Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN, 2015) y Map data © OpenStreetMap contributors.

3. En Argentina, para que un área sea considerada una localidad desde un punto de vista censal los edificios serán construcciones 
techadas con un mínimo de 10 metros cuadrados cubiertos, separadas de otras construcciones, fijadas en el terreno de manera 
permanente o que, a pesar de ser móviles, hayan estado 30 días antes del censo en un mismo lugar. Las calles que vinculan a los 
edificios deben ser visibles en el terreno y pueden ser de circulación peatonal y/o vehicular, así como resultado de un trazado 
intencional o del uso. Las edificaciones y calles deben estar dispuestas en manzanas y éstas, a su vez, deben describir un mosaico 
al agruparse de manera colindante. Para que reciba el nombre de «aglomeración», el mosaico debe estar integrado por al menos 
cuatro manzanas. Los mosaicos cuyos bordes se encuentren a menos de 500 metros de distancia forman parte de una misma 
aglomeración.
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4. Unidades espaciales y variables

4.1. Base cartográfica
La base cartográfica digital (en formato vectorial) y sus estadísticas asociadas fueron provistas 
por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC, 2013 y 2015) de la Argentina 4. Su 
extensión abarca la envolvente del departamento Córdoba capital con una superficie aproximada 
de 576 Km2.

A través de la realización del análisis de distribución espacial de variables se consideró trabajar 
con el nivel de desagregación espacial de radios censales 5 (1479 registros). A partir de allí, tuvie-
ron que ser realizadas una serie de tareas técnicas con la finalidad de utilizar la base cartográfica 
con orientación a los objetivos de la aplicación.

4.2. Variables
La selección de variables siguió la línea propuesta realizada en Buzai (2003) orientada al estu-
dio de las dimensiones sociodemográfica y habitacional urbanas. La totalidad de datos permite 
realizar recortes para el uso de variables que presenten buenas posibilidades de discriminación 
socioespacial como base para la construcción de puntajes síntesis.

Las variables que componen la matriz de datos originales (MDO) son: (1) Población total, (2) Po-
blación en hogares, (3) Población en viviendas, (4) Hogares con abastecimiento de agua por red 
pública, (5) Población que cursa o cursó nivel educativo universitario, (6) Viviendas con calidad 
de construcción satisfactoria, (7) Viviendas con servicios básicos satisfactorios (8) Hogares con 
hacinamiento de más de tres personas por cuarto, (9) Hogares con al menos un indicador de NBI, 
(10) Población analfabeta, y (11) Viviendas con calidad de construcción insuficiente.

A partir de esta sistematización se construyen puntajes de clasificación espacial (PCE) con simi-
lares características interpretativas que las variables de beneficio y costo, indicando respectiva-
mente situaciones socioespacialmente favorables o desfavorables en sus máximos puntajes.

Las variables de beneficio son: (1) Porcentaje de hogares con abastecimiento de agua por red pú-
blica, (2) Porcentaje de población que cursa o cursó nivel educativo universitario, (3) Porcentaje 
de vivienda con calidad de construcción satisfactoria y (4) Porcentaje de vivienda con servicios 
básicos satisfactorios. Las variables de costo son: (1) Porcentaje de hogares con hacinamiento de 
más de tres personas por cuarto, (2) Porcentaje de hogares con al menos un indicador de NBI, 
(3) Porcentaje de población analfabeta y (4) Porcentaje de viviendas con calidad de construcción 
insuficiente.

Mediante la aplicación cuantitativa ambas constituyeron la base para la construcción de puntajes 
de clasificación espacial de beneficio (PCEB) y de costo (PCEC) como primer procedimiento en 
una etapa de regionalización.

4. Base de datos cartográfica elaborada por el INDEC para el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, 2010 (CNPHyV 
2010) en base a información provista por la Dirección Provincial de Estadística (DPE).
5. El INDEC define las fracciones y radios censales de la siguiente manera «son unidades censales, que forman parte de la estruc-
tura de relevamiento censal, definidas por un espacio territorial con límites geográficos y una determinada cantidad de unidades 
de viviendas a relevar. Cada unidad político-administrativa se desagrega en fracciones y cada una de ellas se desagrega a su vez en 
radios. El tamaño de las fracciones y los radios en áreas urbanas se determina según la cantidad de viviendas. La fracción tiene un 
promedio de 5000 viviendas mientras que el radio un promedio de 300.»
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5. Metodología
Corresponde al conjunto de procedimientos que son utilizados para el logro de objetivos en la 
investigación científica. En esta aplicación el camino seguido se basa en el racionalismo y la apli-
cación cuantitativa, mediante estos abordajes se parte de los datos originales para llegar a clasifi-
caciones espaciales que presenten la estructura socioespacial del área de estudio.

La obtención de puntajes de clasificación espacial (PCE) es un procedimiento de análisis multi-
variado que se basa en la estandarización de las variables utilizadas para el análisis y su combi-
nación para la generación de un puntaje resumen presentado cartográficamente y consiguiente 
análisis de la distribución espacial.

La MDO fue transformada en una Matriz de Datos Índice (MDI) a partir de calcular la partici-
pación porcentual de cada uno de los datos de la variable sobre la variable base global de la cual 
están extraídas, así las variables fueron relativizadas respecto del valor total de población, hogares 
y viviendas, según su origen.

El siguiente procedimiento corresponde a la estandarización de variables de la MDI mediante el 
cálculo del puntaje omega (Ω) [ 1 ] a partir del cual se transforman los datos originales hacia un 
rango de 0 a 100 como valores extremos:

[1]

Donde χi es la medición para la unidad espacial de rango i, χm es el valor mínimo del conjunto de 
datos y χM es el valor máximo del conjunto de datos, por último, este resultado es multiplicado 
por cien, para ser llevado sus valores originales entre 0 y 100 y facilitar así su interpretación.

Si el puntaje Ω se aplica en variables de beneficio las unidades espaciales en mejores situaciones 
tenderán a 100 y las de peores situaciones tenderán a 0, si se aplica en variables de costo la inter-
pretación será inversa.

A partir de esta estandarización se realizan mapas de puntajes de clasificación espacial con varia-
bles de beneficio [ 2 ] y variables de costo [ 3 ], los cuales presentarán configuraciones espaciales 
inversas.

[2] 

[3] 

Se considerarán los puntajes omega de beneficio (ΩB) y puntajes omega de costo (ΩC) en reso-
luciones individuales que llevan a obtener dos mapas síntesis contrastantes. En el primero los 
colores más oscuros mostrarán las mejores situaciones y en el segundo las peores.
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En ese sentido para poder combinar ambos tipos de variables en un único mapa síntesis resulta 
necesario aplicar un puntaje omega inverso [ 4 ] en las variables de costo con la finalidad de lle-
varlas al sentido de las de beneficio y poder combinarlas en conjunto.

[4] 

Mediante este tratamiento fue posible relacionar la totalidad de variables consideradas y obtener 
un puntaje de clasificación unificado [ 5 ] que se presenta como síntesis del mapa social del área 
de estudio.

[5] 

Se realiza la sumatoria de las variables de beneficio estandarizadas por omega y las variables de 
costo estandarizadas por omega invertido obteniéndose su promedio al dividirlo por el total de 
variables. El puntaje obtenido para cada unidad espacial es una síntesis del comportamiento de 
cada variable y su interpretación indica que la situación presenta mayor beneficio cuanto más 
cercana a 100 se encuentra.

La estructura global del mapa social se obtiene a través de un análisis de autocorrelación espacial, 
concepto que se sustenta en la afirmación que considera que, en el espacio geográfico, todo se 
encuentra relacionado con todo, pero los elementos más cercanos están más relacionados entre 
sí que con los más lejanos (Ley de Tobler). Su metodología ha sido desarrollada detalladamente 
como uno de los procedimientos centrales del análisis espacial (Gámir Orueta, Ruiz Pérez y Seguí 
Pons, 1995; Celemín, 2009; Buzai y Baxendale, 2012).

En un análisis de correlación se verifica la relación (sentido e intensidad) entre los valores que 
dos variables diferentes adquieren en un conjunto de unidades espaciales y para medirlo se utiliza 
el coeficiente r de Pearson. El análisis de autocorrelación realiza para una única variable incor-
porando la dimensión espacial a partir de verificar los valores existentes en cada unidad espacial 
como central y la de sus vecinos contiguos.

El principal índice utilizado para calcular la autocorrelación espacial es el I de Moran [6], satis-
factoriamente automatizado en SIG (Anselin, 2003).

[6]

Donde n es el número total de entidades. wi,j es el peso de la relación entre las unidades espaciales 
i,j, si son limítrofes wi,j = 1 , si no wi,j = 0. zi  y zj son desvíos de los atributos respecto de la media, 
para la unidad espacial central i y sus vecinos j y S0 es la suma de las entidades en la matriz de 
pesos.

Es posible profundizar el análisis de la identificación de patrones locales de asociación espacial a 
partir del cálculo LISA (Local Indicators of Spatial Association) (Anselin, 1995) como método que 
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fragmenta el valor de autocorrelación global y verifica cuanto contribuye cada unidad espacial. 
LISA [7] en la localización espacial (Li) para la variable xi es una función de los valores observado 
en sus unidades espaciales limítrofes Ji.

[7]

 

Los límites Ji para cada observación están tomados de la matriz de contigüidad espacial. El avance 
en la metodología permite determinar cúmulos espaciales locales denominados hot-spots y cold-
spots en agrupamientos de valores altos y bajos respectivamente de acuerdo con la aplicación:

[8] 

Las mediciones se realizan a partir de observaciones en datos estandarizados zi  y zj para unidades 
espaciales contiguas definidas por los pesos de wi,j. De esta manera valores positivos y negativos 
estarían indicando relaciones espaciales similares y contrapuestas respectivamente.

6. El mapa social de la ciudad de Córdoba
Los resultados parciales obtenidos incluyen el mapeo de los puntajes de clasificación espacial de 
las variables de beneficio y variables de costo, el gráfico de dispersión que presenta la correlación 
entre los dos mapas y el mapa de autocorrelación espacial LISA que sintetiza la estructura espa-
cial subyacentes.

La cartografía temática base del análisis de distribución espacial fue realizada mediante cuantiles 
(Figura 2), por lo cual el resultado comparativo se brinda a partir de incluir de manera ordenada 
la misma cantidad de unidades espaciales en cada uno de los intervalos de clase. Los cinco inter-
valos de clase (quintiles) contienen aproximadamente 295 radios censales cada uno y según su 
orden se clasifican en muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo.

Figura 2. Ciudad de Córdoba. Distribución espacial de los puntajes de clasificación espacial de 
beneficio

Fuente: elaboración propia mediante el software QGIS 2.18.
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Los siguientes mapas presentan la situación contrastante según el agrupamiento de variables. 
Considerando la distancia al centro, la Figura 2 muestra una disminución de las condiciones fa-
vorables a partir de la menor intensidad de color, mientras que el Figura 3 muestra un aumento 
de las condiciones desfavorables a partir de la mayor intensidad de color.

Figura 3. Ciudad de Córdoba. Distribución espacial de los puntajes de clasificación espacial de costo

Fuente: elaboración propia mediante el software QGIS 2.18.

Existe una alta asociación negativa que arroja un coeficiente de correlación r = -0,62 entre ambas 
distribuciones espaciales (Figura 4), lo cual indica que de acuerdo al coeficiente r2 una explica 
el 38% del comportamiento de la otra. En los mapas se aprecia claramente de qué forma ambos 
puntajes representan la situación socioespacial del departamento capital de Córdoba de forma 
inversa, siendo que ambas tienen una similar interpretación y aunque la ciudad haya superado el 
millón de habitantes, la Figura 5 muestra claramente la base del modelo de un mapa social típico 
de la ciudad de América Latina como el propuesto por Ford (1996). El cálculo de LISA presenta 
cuatro cúmulos significativos de relaciones de contigüidad. Sobresale el cúmulo Alto-Alto ubica-
do en el centro de la ciudad con crecimientos líneales y manchones, y el cúmulo Bajo-Bajo que 
presenta un amplio anillo formado por unidades espaciales en la extrema periferia.

Figura 4. Gráfico de dispersión

Fuente: elaboración propia mediante el software GeoDa 1.12
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Figura 5. Ciudad de Córdoba. Estructura espacial subyacente

Fuente: elaboración propia mediante el software GeoDa 1.12 y software QGIS 2.18.

La unificación de la totalidad de las variables realizada en la orientación de beneficio se presenta 
como resultado del puntaje de clasificación espacial global (PCEG) con superposición de las en-
tidades puntuales correspondientes a los asentamientos precarios y a las urbanizaciones cerradas; 
síntesis del mapa social de la ciudad de Córdoba (Figura 6)

Figura 6. Mapa social de la Ciudad de Córdoba

Fuente: elaboración propia mediante el software QGIS 2.18.

Del análisis cartográfico de los resultados se desprenden claramente los siguientes componentes 
de la estructura socioespacial del departamento capital de Córdoba:
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Elementos areales

1. PCEG muy alto: Se desarrolla a partir de una estructura sectorial que se extiende desde el cen-
tro histórico y administrativo de la ciudad cubriendo un área homogénea en una linealidad de 
1 kilómetro. Los principales ejes de crecimiento se despliegan hacia el noroeste, norte, sudeste y 
sudoeste coincidente con importantes vías de circulación (Figura 7A).

2. PCEG alto: Se distribuye en gran parte del área de forma contigua a la categoría muy alta, 
presentándose a lo largo de los principales ejes viales de la ciudad, en la medida que se aleja del 
centro urbano deja de ser homogénea para presentarse de forma sectorial dispersa (Figura 7B).

Figura 7. Paisajes urbanos de la clasificación socioespacial

Fuente: Fotografías tomadas por Horacio Mendoza (Universidad Nacional de Córdoba)

3. PCEG medio: Tiene contigüidad espacial con todas las clases, actuando como área de amor-
tiguación entre categorías. Una característica que destaca es que la mayor extensión de las tres 
primeras clases se distribuyen dentro del anillo que forma la Av. Circunvalación, con la única 
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excepción del eje de crecimiento con dirección Nor-oeste que se prolonga después del anillo hasta 
los límites del área de estudio (Figura 7C).

4. PCEG bajo: Aparece asociado principalmente a un segundo anillo de expansión, el cual abarca 
sectores que no tienen contigüidad con la primera categoría y cubre espacios entre sectores de 
expansión que se presentan a lo largo de los principales ejes de crecimiento (Figura 7D).

5. PCEG muy bajo: Grandes espacios periurbanos periféricos del departamento capital AGBA. 
En algunos sectores corresponden a zonas desfavorables ambientalmente (espacios de gran con-
taminación) y en otros a la frontera socio-espacial extrema en los distintos sectores de crecimien-
to (Figura 7E).

Elementos puntuales

6. Nivel inferior (asentamientos precarios): Aparecen asociados en su mayor porcentaje a las 
áreas de PCE bajo y muy bajo (79,12%), siendo que su distribución espacial privilegia los intersti-
cios surgidos del crecimiento lineal y las áreas periféricas como anillo exterior (Figura 7E).

7. Nivel superior (barrios privados): Aparecen asociados en su mayor porcentaje a las áreas de 
PCE medio, alto y muy alto (75,68%), siendo que su distribución espacial abarca principalmente 
zonas centrales y media con un crecimiento lineal en espacios de gran accesibilidad (Figura 7F).

La Tabla 1 presenta la información completa de la asociación espacial entre las localizaciones 
puntuales y la clasificación de nivel socioespacial.

Tabla 1. Asociación espacial entre asentamientos precarios y barrios cerrados en el PCE

Asentamientos Precarios Barrios Cerrados

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje

PCE muy bajo 60 65,93 6 8,11

PCE bajo 12 13,19 12 16,22

PCE medio 8 8,79 20 27,03

PCE alto 7 7,69 17 22,97

PCE muy alto 4 4,40 19 25,68

TOTAL 91 100 74 100

Fuente: elaboración en base a cálculos propios.

Durante las últimas dos décadas se produjo una importante expansión de las clases sociales altas 
y medio-altas a partir de la conformación de urbanizaciones cerradas periféricas ligadas a enti-
dades puntuales. Asimismo, los asentamientos precarios, a pesar de constituir entidades tradi-
cionales de pobreza urbana, también tuvieron un importante crecimiento durante el período, lo 
cual aparece como resultado de la profundización de la polarización social y de la fragmentación 
espacial en la periferia.

Las condiciones socioeconómicas favorables decaen claramente desde el centro hacia la periferia 
en configuraciones de anillos y sectores según sean las características de fricción espacial y, en 
amplias zonas periféricas, aparecen abruptamente elementos puntuales de alto nivel propios de la 
ciudad de islas (Janoschka, 2002) reflejando empíricamente la suburbanización de la elite. Queda 
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en evidencia que el mapa social de la ciudad de Córdoba presenta con claridad la totalidad de ca-
racterísticas modelísticas que llevan a la conformación de las grandes ciudades y con ello brinda 
la posibilidad de abordar diferentes dimensiones del fenómeno urbano en un contexto empírico 
de notable diferenciación.

7. Conclusiones
La realización de mapas sociales urbanos se ha convertido en uno de los campos de aplicación de 
mayor dinamismo del análisis geográfico a partir de incorporar diversas tecnologías de la infor-
mación geográfica; principalmente la utilización de Sistemas de Información Geográfica (SIG) y 
Sistemas de Ayuda a la Decisión Espacial (SADE) en el marco de la realización de investigaciones 
en Geografía Aplicada.

La división interna de la Geografía Urbana en estudios que consideran la ciudad como punto en 
un espacio regional (distribución, jerarquía, área de influencia) y la ciudad como área en la cual 
se encuentran diferencias intraurbanas (plano, usos del suelo, mapa social) permiten aplicar la 
perspectiva sistémica en varias escalas y clasificar con claridad las metodologías a ser utilizadas 
con la finalidad de lograr una correcta especificidad en cada aplicación.

El presente trabajo se enmarca en la segunda línea al tener como objetivo construir el mapa social 
de la ciudad de Córdoba (Argentina). Para ello se realiza el cálculo de puntajes de clasificación 
espacial que combina las variables seleccionadas, el análisis de autocorrelación espacial que brin-
da una aproximación a su estructura subyacente y la superposición cartográfica de entidades 
puntuales que indican una fragmentación del espacio urbano en zonas compactas y la aparición 
de configuraciones difusas en las áreas de expansión.

El centro de la ciudad se presenta compacto con extensiones a través de las vías de comunicación, 
siguiendo la consideración que presenta el modelo de Griffin y Ford (1980) y el de Bähr y Mertins 
(1982). La estructura anular que surge a partir del centro corresponde a las características men-
cionadas en el modelo de Burgess (1925) con tres anillos continuos y extensos. Las características 
socioespaciales de beneficio indican un ajuste al modelo de Griffin y Ford (1980) que contempla 
la disminución de beneficios hacia la periferia y las zonas de menor accesibilidad. Finalmente, las 
entidades puntuales correspondientes a los barrios cerrados brindan la estructura que Janoschka 
(2002) determinó como modelo de islas.

Las características señaladas indican que la ciudad de Córdoba ha desarrollado los elementos 
estructurales sintetizados de manera combinada en el modelo conceptual-espacial (Buzai, 2016). 
El área urbana analizada muestra una estructura espacial que combina anillos, sectores, diversas 
centralidades, fragmentaciones centrales y dispersiones periféricas, mostrando que el mapa so-
cial obtenido comparte características con las grandes ciudades de América Latina.

En este sentido, los conceptos teóricos utilizados y las metodologías asociadas permitieron defi-
nir el mapa social urbano como forma de construcción de una herramienta central al momento 
de intentar comprender la lógica espacial de las distribuciones analizada y, de esta forma, obtener 
caminos hacia una más eficiente planificación y gestión del sistema socioespacial ya que median-
te la obtención de resultados concretos es posible responder a toda pregunta que apunte a las 
pautas de localización y asignación diferencial de recursos.
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Consideramos que el análisis espacial cuantitativo en el ámbito de las TIG contribuye a apoyar 
con base científica los procesos de toma decisión y, particularmente, a través de la base concreta 
del mapa social permite encarar acciones que tiendan a lograr disminuir las desigualdades so-
cioespaciales de la población.
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Resumen
El objetivo de la presente investigación es conocer y evaluar la distribución de la complejidad 
y diversidad de los paisajes físico-geográficos del estado de Chiapas, México. Para cumplir con 
este objetivo se aplicaron dos índices de complejidad, uno de riqueza y dos de diversidad geo-
ecológica al mapa de los paisajes físico-geográficos del estado de Chiapas, a escala 1: 250 000. 
Los resultados indican una coincidencia espacial entre la diversidad y la complejidad paisajista. 
Los niveles alto y muy alto de esta correlación son representados por una minoría de extensos 
paisajes de origen tectónico-kárstico, tectónico-acumulativo y tectónico-intrusivo; las regiones 
físico-geográficas con estos tipos de paisajes son Sierra Lacandona, Sierras del Norte de Chiapas 
y Sierras del Sur de Chiapas.

Las investigaciones sobre heterogeneidad geoecológica bajo el enfoque de la Geografía Física 
Compleja generan relevantes contribuciones a la Planificación Territorial, debido a que los resul-
tados permiten identificar de manera clara y objetiva las áreas con mayor geodiversidad.

Palabras clave: paisaje; riqueza; complejidad; geodiversidad; Chiapas

Abstract

Landscape diversity in the Chiapas State, Mexico
The goal of this research is to understand and evaluate the distribution of the complexity and 
heterogeneity of the physical-geographical landscapes of Chiapas, Mexico. In order to achieve 
this goal, two indicators of complexity, one of richness and two of geoecological diversity, were 
applied to the map of the physical-geographical landscapes of the Chiapas State, in a 1: 250 000 
scale. The results indicate a spatial coincidence between diversity and complexity landscape. The 
high and very high levels of this correlation are represented by a minority of extensive landscapes 
of tectonic–karstic, tectonic–accumulative and tectonic–intrusive origin; the physical-geograph-
ical regions with these kinds of landscapes are Sierra Lacandona, Sierras del Norte de Chiapas 
and Sierras del Sur de Chiapas.

The researchs about geoecological heterogeneity through the Complex Physical Geography ap-
proach generate relevant contributions to the Land-use planning studies, because the results al-
low clearly and objectively to identify the areas with the greatest geodiversity.

Keywords: landscape; richness; complexity; geodiversity; Chiapas
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1. Introducción 
Los estudios geográficos bajo una aproximación paisajista representan una valiosa alternativa en 
la solución de los problemas ambientales, debido a que generan un análisis holístico e integral del 
territorio. Actualmente, en el marco de una severa crisis ambiental, el paisaje tiene una elevada 
injerencia en dos estrategias que ha establecido la sociedad para conservar el planeta: la biodiver-
sidad y la geodiversidad. En este sentido, la primera considera al paisaje dentro de la diversidad 
biológica a nivel gama (Turner and Gardner, 1991; Moreno, 2001);específicamente dentro del 
enfoque biocéntrico de la Ecología del Paisaje, mientras que la segunda adopta el marco teórico 
de éste, para explicar condiciones de estructura y funcionalidad (Kozlowski, 2004), logrando 
una diferenciación integral (policéntrica) de las unidades de la superficie terrestre, considerando 
todos los componentes naturales, o sea, el geólogo-geomorfológico, el hidro-climático y el edafo-
biógeno, es decir, la geoecología del paisaje (Priego et al., 2013).

Por lo anterior, la comunidad científica reconoce el papel preponderante que tiene la Geoecología 
en la integración del conocimiento geográfico y ecológico desde una perspectiva territorial (Boc-
co, 2003; Konovalova and Plyusnin, 2018). Bajo este orden de ideas, la Geografía Física Compleja 
(GFC) constituye un enfoque geoecológico importante, ya que considera al paisaje como un siste-
ma territorial compuesto por elementos naturales y antropogénicos condicionados socialmente, 
que modifican las propiedades de los paisajes naturales originales (Mateo, 1984, 2002); clasifican-
do los mismos bajo los principios estructuro-genético e histórico-evolutivo.

En las últimas décadas, las investigaciones sobre heterogeneidad geoecológica realizadas bajo el 
enfoque de la GFC han permitido conocer a través de evaluaciones cuantitativas los niveles de 
geodiversidad que alberga un determinado territorio; estos estudios consideran las peculiarida-
des que poseen los paisajes en la estructura horizontal (Mateo, 1984; Fetisov, 2011; Ganzei and 
Ivanov, 2012; Semenov, 2014; Priego y Esteve, 2017).

Los resultados muestran en primera instancia que la GFC es una aproximación efectiva para ex-
plorar tópicos de biodiversidad y geodiversidad a nivel territorial; además, permite comprender 
la distribución de la biodiversidad a nivel de ecosistemas geográficos, la dinámica de los procesos 
y patrones ecológicos, así como la fragmentación ecológica de los territorios (Priego et al., 2013); 
por tanto, estas investigaciones son muy útiles, debido a que identifican espacios estratégicos des-
tinados a la protección y conservación de la riqueza biótica y abiótica; además, esclarecen el gra-
do de representatividad paisajista que posee un sistema de áreas protegidas (Ganzei and Ivanov, 
2012; Lavrinenko, 2012); sirven de base óptima para la planificación territorial (Semenov, 2017) 
y como criterio válido para evaluar la sustentabilidad del desarrollo de un territorio (Klimina and 
Mirzekhanova, 2014).

En el marco de las estrategias para la conservación del planeta, México tiene un papel preponde-
rante, debido a que es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo (Sarukhán et al., 
2009). En este sentido, Palacio (2013) señala que en numerosos casos esta condición biológica 
es acompañada por una riqueza abiótica de tipo geólogo-geomorfológica. A pesar de ello, las in-
vestigaciones sobre heterogeneidad geoecológica en el país son escasas y espacialmente limitadas 
(Priego y Esteve, 2017); sin embargo, destacan los estudios realizados por Ramírez et al. (2016), 
Priego y Esteve (2017); la primera investigación abordó la temática bajo una visión regional, 
mientras que la segunda fue realizada a nivel nacional.
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La presente investigación se realizó en el estado de Chiapas, que es considerado por la Comisión 
Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (2013) como la segunda entidad con 
mayor riqueza biológica en México. Ante esta situación, la entidad ha sido objeto de relevantes 
estudios biológicos y ecológicos (González et al.,2005; Villalobos, 2013); sin embargo, los estu-
dios geoecológicos bajo una visión geomorfológica son escasos (Hernández et al., 2009); aunado 
a lo anterior, la falta de un desarrollo sustentable ha generado en las últimas décadas un uso ina-
propiado del territorio, esto ha derivado en una degradación acelerada de los recursos naturales 
y una pérdida de biodiversidad (Muñoz et al., 2004; Bellato et al., 2013; Villafuerte, 2013, 2015).

El objetivo del presente estudio es conocer los niveles de heterogeneidad geoecológica y la dis-
tribución de éstos en el estado de Chiapas, con base en el mapa de los paisajes físico-geográficos, 
elaborado por Morales et al. (2017). Los resultados permitieron distinguir las singularidades más 
destacadas de los paisajes, en este sentido, los paisajes de mayor complejidad y diversidad geoeco-
lógica poseen una génesis tectónico-kárstica, tectónico-acumulativa y tectónico-intrusiva.

2. Materiales y métodos

2.1. Área de estudio 
El estado de Chiapas se localiza en el sureste de la República Mexicana y cuenta con un área de 
aproximadamente 73 670 km2, lo que representa 3.8 % de la superficie total del país; esta con-
dición territorial lo ubica en el noveno sitio a nivel nacional, superando a naciones centroame-
ricanas como: Belice, El Salvador y Costa Rica (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 
2000). Al norte, colinda con el estado de Tabasco; al sur, con el Océano Pacífico; al oeste, con los 
estados de Oaxaca y Veracruz; y al este y sureste, con la República de Guatemala. Las coordenadas 
geográficas extremas son: 14° 32’ 00’’ y 17° 59’ 00’’ de latitud norte, y 90° 22’ 00’’ y 94° 14’ 00’’ de 
longitud oeste (Figura 1).

Figura 1. Ubicación de la zona de estudio

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2000). Elaboración propia.
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2.2. Los Paisajes físico-geográficos de Chiapas
Según Morales et al. (2017:1) «Chiapas posee una elevada diversidad de paisajes con amplio pre-
dominio de los geocomplejos de génesis tectónico-kársticos y tectónico-intrusivo; aunque tam-
bién están presentes geosistemas volcánicos, fluviales, lacustres y marino-terrígenos, entre otros». 
Esa investigación reconoció cartográficamente cinco niveles taxonómicos que incluyen: 6 clases, 
19 subclases, 118 localidades, 181 parajes complejos y 450 parajes simples. En este sentido, el 
factor altitudinal se manifiesta como el principal elemento diferenciador de los paisajes físico-
geográficos en el territorio chiapaneco; por tanto, la estructura vertical de los paisajes con mayor 
superficie considera un relieve de tipo montañoso bajo con dos tipos de génesis: tectónico-kárs-
tico y tectónico-acumulativo en clima semicálido húmedo a subhúmedo.

2.3. Marco teórico
Desde principios del siglo XXI, la literatura internacional reconoce la existencia de dos grandes 
direcciones en la Ecología del Paisaje (Moss, 2001), la «bioecológica», que se distingue por un 
enfoque biocéntrico, representado por el modelo matriz-parche-corredor propuesto por la escue-
la norteamericana (Forman y Godron, 1986, Forman, 1995), y la dirección «geoecológica», que 
establece unidades integrales del espacio geográfico, esta aproximación incluye los enfoques ruso, 
alemán, francés, australiano, israelí y holandés, entre otros. Un detallado análisis de estas últimas 
escuelas geográficas se puede encontrar en el trabajo de Bocco et al. (2010).

La presente investigación se realizó bajo los principios teórico-metodológicos de la GFC. Esta 
aproximación geoecológica se distingue por analizar y clasificar los paisajes, bajo un punto de vis-
ta estructuro-genético e histórico-evolutivo, y considera al paisaje como sinónimo de geosistema, 
geocomplejo o complejo territorial natural (CTN), debido a que constituyen unidades de orden 
natural o antropo-natural, diferenciadas espacialmente por su origen y estructura (Isachenko, 
1973; Mateo, 1984, 2002; Hasse, 1986; Frolova, 2006; Shaw y Olfield, 2007; Semenov y Snytko, 
2013; Semenov, 2014). En este sentido, Mateo (1984, 2002, 2015), Mateo y Bollo (2016), señalan 
que los paisajes son sistemas territoriales integrados por componentes naturales y complejos de 
diferente rango taxonómico, formados bajo la influencia de los procesos naturales y de la acti-
vidad modificadora de la sociedad humana, que se encuentran en permanente interacción y se 
desarrollan históricamente.

Actualmente, las investigaciones sobre la heterogeneidad geoecológica se desarrollan bajo dos 
puntos de vista (Fetisov, 2011; Ganzei e Ivanov, 2012); el primero destaca por ser un tanto más 
geográfico, ya que considera los aspectos histórico–genéticos del paisaje mediante el componente 
geólogo-geomorfológico (enfoque geoecológico, según Moss, 2001); mientras que el segundo, 
pondera más las funciones de éste a través de los patrones espaciales, o sea, el enfoque bioeco-
lógico de la ecología del paisaje (Moss, 2001), basado en el modelo matriz-parches-corredor; 
generado por los tipos de vegetación y los usos de suelo; los cuales son obtenidos mediante la 
aplicación de técnicas de percepción remota y sistemas de información geográfica (Naveh, 1994; 
Frohn, 1998).

Bajo el primer enfoque, la heterogeneidad geoecológica de un territorio está dada por las pe-
culiaridades presentes en la estructura horizontal (arreglo planar y morfológico) de un paisaje; 
es decir, por el número y el tamaño de polígonos, así como la cantidad de entidades tipológicas 
que integran a éste (Mateo, 1984). En este sentido, Priego et al. (2003, 2013) mencionan que la 
heterogeneidad del paisaje está condicionada por la composición en tipos y número de polígonos 
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de cada clase con respecto a la unidad superior del paisaje. Para Hasse (1986), Fetisov (2011) y 
Priego et al. (2004, 2013), la estructura horizontal del paisaje es una de las características más 
importantes, ya que define las propiedades de complejidad y variabilidad de un sistema natural, 
en donde el componente geólogo-geomorfológico juega un papel preponderante, debido a que 
establece los limites espaciales de un paisaje y determinan dicha estructura (Lopatin and Zhirov, 
2017).

Por su parte, el segundo enfoque representado por la Ecología del Paisaje (EP),que define a la 
heterogeneidad paisajista como la categoría o estado de consistencia de diferentes elementos, 
generado por los tipos de vegetación y uso de suelo; siendo así, un concepto opuesto a la homo-
geneidad (Forman, 1995; Turner et al., 2001). Para esta disciplina, la heterogeneidad del paisaje 
se expresa espacialmente a través de diferentes modelos espaciales: parche, corredor y matriz 
(Forman and Godron, 1986; Etter, 1991).

Bajo estas posturas, Ganzei e Ivanov (2012) sugieren el término «diversidad paisajista» para las 
investigaciones desarrolladas bajo el enfoque de la GFC; mientras que los estudios realizados por 
la EP podrían ser llamados «diversidad de ecosistemas».

2.4. Estimación y representación cartográfica de la diversidad paisajista
La presente investigación exploró la diversidad paisajista mediante la aplicación de cinco índices 
(Tabla 1): 1) Complejidad corológica, 2) Complejidad tipológica (Snacken y Antrop, 1983), 3) Ri-
queza relativa (Romme, 1982; Turner, 1989), 4) Diversidad máxima, 5) Diversidad de McIntosh 
(Turner, 1989; McIntosh, 1991).

Tabla 1. Índices para evaluar la heterogeneidad del paisaje

Índice Ecuación Referencia

Complejidad corológica (CC) CC = ni/A Snacken y Antrop (1983)

Complejidad tipológica (CT) CT= ni/Nc Snacken y Antrop (1983)

Riqueza relativa de los paisajes (R) R=Nc/Ncmax. Romme (1982); Turner (1989)

Diversidad máxima (Hmax) Hmax= ln(Nc) Turner (1989)

Diversidad de McIntosh (U) U=√Σni2 McIntosh (1991)

Dónde: ni= número de entidades (polígonos) de la clase i en la unidad; Nc= número de clases de paisajes presentes en la 
unidad; Ncmax= número máximo de clases de paisajes posibles de ocurrir en la unidad; A= área de la unidad (km2). 

Fuente: Elaboración propia.

Estos indicadores son aplicados generalmente en el campo de la Ecología para conocer la biodi-
versidad tipo alfa (Turner y Gardner, 1991; Moreno, 2001). En este caso, se computó el número 
de polígonos y clases tipológicas contenidas, a nivel de paraje complejo y paraje simple (Aguirre, 
2010), según el mapa elaborado por Morales et al. (2017), en donde la cantidad de polígonos 
equivale al número de individuos y las clases de paisajes es igual al número de especies.

Para simplificar la representación cartográfica de los resultados, se analizó el nivel de asociación; 
para ello, se aplicó una prueba de normalidad de datos mediante el test de Shapiro-Wilk; ante la 
falta de esta condición, se efectuó la prueba de coeficiente de correlación por rangos de Spearman. 
Este análisis se realizó en el programa Statistica ver. 10 (StatSoft, Inc., 2011). Posteriormente, los 
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valores generados por cada indicador con excepción de (R) fueron clasificados bajo el método de 
rompimientos naturales, debido a que dicha técnica estadística permite definir grupos de datos 
entre las clases (Environmental System Research Institute, 2012). Para el caso de (R), los datos 
fueron agrupados en clases iguales. Todos los resultados reconocen cinco categorías: a) Muy alto, 
b) Alto, c) Medio, d) Bajo, e) Muy bajo.

El análisis geográfico se desarrolló a escala 1: 250 000, mientras que la edición de los documentos 
cartográficos se realizó en una escala 1: 2 400 000. Cabe señalar, que la regionalización físico-
geográfica de México propuesta por Bollo et al. (2015) fue el marco espacial para analizar la 
distribución de la diversidad paisajista. Para cumplir con el trabajo cartográfico, se aplicaron di-
ferentes módulos del sistema de información geográfica ArcGIS Desktop (Environmental System 
Research Institute, 2012).

3. Resultados

3.1. Relación estadística y geográfica de los indicadores de complejidad y diversidad 
paisajista
Los resultados estadísticos reconocen dos clases de correlación, la primera de ellas se distingue 
por ser negativa y poco significativa, mientras que la segunda es positiva y relevante. Bajo este es-
cenario, la asociación de CC con el resto de indicadores genera correlaciones del primer tipo; en 
contraste, las relaciones entre CT, R, U y Hmax, producen asociaciones que responden al segundo 
modelo; esto obedece a las peculiaridades que poseen los paisajes en su estructura horizontal, así 
como al arreglo matemático que tiene cada parámetro. En este sentido, la ecuación de CC difiere 
del resto de indicadores, ya que además de contemplar la cantidad de polígonos albergados den-
tro de un determinado número de clases, considera la superficie ocupada por éstos. Por su parte, 
las ecuaciones de los indicadores CT, R, U y Hmax solo toman en cuenta las clases tipológicas 
alojadas en un orden taxonómico superior (Tabla 2).

Tabla 2. Matriz de correlación entre indicadores de heterogeneidad geoecológica

Indicadores 

de heterogeneidad
CC CT R U Hmax

CC -

CT -0.16 -

R -0.14 0.51 -

U -0.14 0.97 0.65 -

Hmax -0.14 0.51 1 0.65 -

CT: Complejidad tipológica; CC: Complejidad corológica; R: Riqueza relativa de los paisajes; Hmax: Diversidad máxima;  
U: Diversidad de McIntosh. Fuente: Elaboración propia.

Con base en lo anterior, la presente investigación destaca la presencia de tres correlaciones; la 
primera de ellas se establece entre la complejidad corológica y tipológica (CC-CT); la segunda se 
manifiesta entre la diversidad de McIntosh y la complejidad tipológica (U-CT); mientras que la 
tercera asocia la diversidad máxima (Hmax) con la riqueza relativa (R). La primera asociación 
responde al primer tipo de correlación estadística, mientras que las dos restantes se identifican 
con el segundo.
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Para representar de manera simplificada la correspondencia espacial de los indicadores a través 
de cartogramas se generó un sistema matricial, en donde los resultados manifiestan la presencia 
de una amplia y dispersa asociación espacial entre CC y CT (Tabla 3). Esta situación obedece a 
dos condiciones geográficas: la extensión territorial y el número de polígonos o entidades alber-
gados en un tipo de paisaje. En este sentido, las categorías baja y muy baja de CC se establecen en 
una considerable cantidad de parajes complejos con extensa superficie; en contraste, los niveles 
altos y muy altos se ubican en una minoría de parajes complejos, cuya condición territorial es 
limitada. La segunda condición influye en las categorías del parámetro CT, debido a que los ni-
veles más altos se establecen en aquellos parajes complejos, que consideran un elevado número 
de polígonos en su interior; éstos corresponden a los paisajes de mayor extensión territorial o de 
menor CC. Bajo este escenario, se puede señalar que las condiciones estructurales de los paisajes 
genera una cierta contraposición entre ambos parámetros.

Tabla 3. Correspondencia espacial entre complejidad corológica y tipológica

C-CT MB B M A MA

C-CC MB B M A MA MB B M A MB B M MB B M MB M

C: Categoría; CC: complejidad corológica; CT: complejidad tipológica; MB: Muy baja; B: Baja; M: Media; A: Alta; MA: Muy Alta. 
Fuente: Elaboración propia.

Por su parte, la asociación entre U y CT se distingue por ser estrecha y concentrada, esto se 
traduce geográficamente en una alta correspondencia espacial, debido a que ambos indicadores 
consideran la misma variable, es decir, la cantidad de polígonos albergados en una clase superior 
(Tabla 4). En el caso de U, la ecuación calcula bajo un arreglo matemático cuadrado, la cantidad 
total de polígonos que integran un determinado tipo de paisaje; mientras que el indicador CT, 
estima la relación equitativa que establece el número de polígonos y las clases tipológicas.

Tabla 4. Correspondencia espacial entre diversidad de McIntosh y complejidad tipológica

C-CT MB B M A MA

C-U MB B MB B M M A A MA

C: Categoría; U: diversidad de McIntosh; CT: complejidad tipológica; MB: Muy baja; B: Baja; M: Media; A: Alta; MA: Muy Alta. 
Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, la diversidad máxima (Hmax) y la riqueza relativa (R) muestran una asociación per-
fecta; por tanto, una alta correspondencia espacial (Tabla 5). Esta relación es lógica, debido a que 
la ecuación de ambos indicadores considera la misma variable (número de clases tipológicas), 
aunque bajo un arreglo matemático distinto. En este sentido, el primer indicador estima de ma-
nera exponencial, la heterogeneidad contenida en un territorio, mientras que el segundo calcula 
la proporción entre el número de clases existentes con respecto a un máximo posible.

Tabla 5. Correspondencia espacial entre diversidad máxima y riqueza relativa

C-R MB B M A MA

C-Hmax MB B M A MA

C: Categoría; Hmax: diversidad máxima, R: riqueza relativa de los paisajes; MB: Muy baja; B: Baja; M: Media; A: Alta;  
MA: Muy Alta. Fuente: Elaboración propia.
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3.2. Complejidad paisajista
De acuerdo con la asociación de CC y CT, la mayoría de los parajes complejos adquieren las ca-
tegorías muy baja, baja y media, mientras que una minoría manifiesta niveles altos y muy altos 
(Figura 2).

Figura 2. Niveles de complejidad por superficie ocupada

Fuente: Elaboración propia.

Bajo este panorama, los paisajes de categoría muy baja, se caracterizan por poseer valores bajos a 
muy bajos de CC y CT; por tanto, manifiestan una fuerte desproporción entre el número de en-
tidades que integran la clase i (pocos polígonos dentro de un paraje simple de extensa superficie) 
y el número de clases que representan, es decir, escasos parajes simples (Tabla 6). Estos paisajes 
cubren más de 41 % de la superficie del estado y se distribuyen en forma de amplios parches por 
los paisajes de planicies de origen tectónico y fluvial, en clima cálido húmedo y subhúmedo; así 
como en los paisajes montañosos de génesis volcánica, en clima frío, semifrío, templado y cálido 
húmedo, pertenecientes a las provincias físico-geográficas Llanura Costera Meridional del Golfo 
de México, Sierras Bajas del Peten, Depresión Central de Chiapas, Sierras del Sur de Chiapas, Vol-
canes de Centroamérica, Llanura del Istmo y Llanura Costera de Chiapas y Guatemala (Figura 3).

Por su parte, los paisajes de rango medio manifiestan un fuerte contraste en su estructura ho-
rizontal, debido a que poseen bajos a muy bajos niveles de CC y altos a muy altos de CT, esto 
significa la existencia de un escaso número de polígonos de una clase determinada de extensa 
superficie, así como una elevada cantidad de polígonos de una clase dada, albergados en pocas 
clases tipológicas (Tabla 6). Esta categoría abarca 37 % de la superficie estatal y se distribuyen en 
forma de amplios corredores sobre paisajes montañosos de origen tectónico-acumulativo, tectó-
nico-kárstico y tectónico-intrusivo, en clima semicálido húmedo a subhúmedo, cálido húmedo 
y cálido subhúmedo, ubicados en las provincias físico-geográficas Sierra Lacandona, Sierras del 
Norte y Sur de Chiapas (Figura 3).

Los paisajes de complejidad baja poseen valores medios de CC y bajos en CT, esto significa un 
cierto equilibrio entre el número de polígonos y las clases tipológicas albergadas en un para-
je complejo de superficie relativamente extensa (Tabla 6). Esta categoría ocupa un área que re-
presenta 15 % del territorio estatal, se distribuye en forma de tres grandes parches aislados en 
paisajes montañosos de origen tectónico-kárstico y tectónico-acumulativo, en climas templado 
típico, cálido húmedo y subhúmedo, en las regiones físico-geográficas Montañas de Los Altos de 
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Chiapas, en partes de las Sierras del Norte de Chiapas, Sierra Lacandona, Sierras Bajas del Peten 
y Sierras del Sur de Chiapas (Figura 3).

Tabla 6. Niveles de complejidad

Categorías asociadas (CC-CT) Propiedades 

Muy baja
Baja a muy baja complejidad. Fuerte 
desproporción relativa entre número 
de polígonos (muy pocos) y área de 
las unidades (muy extensas), así como 
fuerte desigualdad entre el número de 
polígonos (pocos) y de clases tipológi-
cas (pocas).

(0.00-0.24) (0.5-23.50)

Baja Media a muy baja complejidad. Cierta 
desproporción relativa entre número de 
polígonos (pocos) en áreas geográficas 
(extensas), así como pocas clases tipo-
lógicas.(0.00-0.39) (0.05-44.00)

Media
Baja a muy baja complejidad corológica 
y alta a muy alta complejidad tipológi-
ca. Fuerte desproporción relativa entre 
número de polígonos (pocos) y área 
de las unidades (extensas) o fuerte 
desproporción relativa entre número de 
polígonos (muchos) y clases tipológicas 
(pocas).

(0.00-0.24)
(44.00-126.67)

Alta
Alta a muy alta complejidad corológica 
y baja a muy baja complejidad tipológi-
ca. Fuerte desproporción entre número 
de polígonos (muchos) y área de las 
unidades (pequeña extensión), así 
como un considerable equilibrio entre 
número de polígonos y de clases tipo-
lógicas.

(0.39-4.79) (0.5-23.50)

Muy alta
Media a Alta complejidad. Fuerte des-
proporción relativa entre número de 
polígonos (muchos) y área de las uni-
dades (pequeña extensión), además 
de una elevada desproporción entre 
número de polígonos (muchos) y clases 
tipológicas (pocas).

(0.24-0.39) (23.50-126.67)

Fuente: Elaboración propia.

Por su parte, los paisajes de muy alta complejidad destacan por mantener los valores medios en 
CC y medios a muy altos en CT; esto representa espacialmente una fuerte desigualdad entre el 
número de polígonos (muchos) y las clases que representa (pocas) en un área reducida (Tabla 6). 
Los paisajes con estas peculiaridades abarcan un área que representa 4.62% del territorio chiapa-
neco, se distribuyen en forma de pequeños conglomerados aislados en geocomplejos de origen 
tectónico-kárstico, tectónico-acumulativo y tectónico-intrusivo, en clima semicálido húmedo a 
subhúmedo, cálido húmedo y subhúmedo, en las provincias físico-geográficas Sierra Lacandona, 
Sierras del Norte de Chiapas y Depresión Central de Chiapas (Figura 3).
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Por último, los paisajes de alta complejidad muestran valores altos a muy altos en CC y bajos a 
muy bajos en CT, esto significa la presencia de una elevada cantidad de polígonos en parajes sim-
ples de superficie limitada y un cierto equilibrio entre el número polígonos de clase i y la cantidad 
de parajes simples (Tabla 6). Esta categoría representa tan solo 0.71% de la extensión territorial 
del estado, se distribuye en forma de pequeños conglomerados aislados, en paisajes cuyas condi-
ciones genéticas son iguales a los mencionados en la categoría anterior, dentro de las provincias 
físico-geográficas Sierras del Norte y Sur de Chiapas principalmente (Figura 3).

Figura 3. Distribución de la complejidad (CC-CT) paisajista en Chiapas

Fuente: Elaboración propia.

3.3. Diversidad - Complejidad de los paisajes
Las categorías generadas por la asociación entre U y CT manifiestan una distribución geográfica 
equitativa; en donde los paisajes de categorías alta y muy alta cubren casi 45% del área estatal; 
mientras que los paisajes de niveles bajo y muy bajo ocupan poco más de 35%; finalmente, los 
geosistemas de rango medio abarcan 19% (Figura 4).
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Los paisajes de categoría alta manifiestan elevados valores en U, así como medios y altos en CT. 
Esta situación obedece a la presencia de un alto número polígonos por clase (paraje simple), que 
se encuentran albergados en escasas unidades superiores (parajes complejos) de extensa super-
ficie (Tabla 7). Esta categoría abarca 27% del territorio estatal y se distribuye en forma de corre-
dores en paisajes montañosos de origen tectónico-kárstico, tectónico-acumulativo y tectónico-
intrusivo, en clima templado, semicálido húmedo a subhúmedo, cálido húmedo y subhúmedo, 
ubicados en las provincias físico-geográficas Sierras del Norte y Sur de Chiapas, Montañas de Los 
Altos de Chiapas y en partes de la Sierra Lacandona (Figura 5).

Figura 4. Niveles de diversidad-complejidad paisajista por superficie ocupada

Fuente: Elaboración propia.

Respecto a los paisajes de categoría media, el indicador U se mantiene en el mismo nivel, mientras 
que el parámetro CT manifiesta un rango que va de medio a bajo. Esto representa espacialmente 
una cantidad moderada y equitativa de polígonos y parajes simples (Tabla 7). Esta categoría ocu-
pa un poco más de 19% del área estatal, se distribuyen en forma de parches aislados por todo el 
territorio, principalmente en paisajes montañosos tectónico-acumulativo y planicies tectónicas, 
ambos en climas cálido húmedo y subhúmedo, pertenecientes a las provincias físico-geográficas 
Sierras del Norte de Chiapas, Sierras Bajas del Peten, en partes de la Sierra Lacandona, Depresión 
Central de Chiapas y Volcanes de Centroamérica (Figura 5).

Por su parte, los paisajes de baja categoría manifiestan un bajo valor en U, en tanto que el indi-
cador CT manifiesta niveles bajos y muy bajos, esto obedece a una baja cantidad de polígonos y 
clases tipológicas (Tabla 7). Esta categoría abarca un área que representa más de 18% con respecto 
al total de la extensión territorial del estado, se distribuye en forma de parches aislados por todo el 
territorio, principalmente en paisajes de montaña de origen tectónico-kárstico y planicie fluvial, 
en climas cálido húmedo y subhúmedo, pertenecientes a las provincias físico-geográficas Llanura 
Costera Meridional del Golfo, Sierras Bajas del Peten, partes de la Sierra Lacandona, Depresión 
Central de Chiapas y en las partes bajas de las Sierras del Sur de Chiapas (Figura 5).

Con respecto a los paisajes de categoría muy alta, destaca la presencia de altos valores en U y 
CT, esta situación genera espacialmente la presencia de un alto número de polígonos por clases 
en pocas unidades superiores (Tabla 7). La presente categoría ocupa casi 18% del área estatal, y 
se distribuye a manera de corredores por las partes Oriente, Centro y Centro-Norte del estado, 
principalmente en paisajes montañosos de génesis tectónico-kárstico y tectónico-acumulativo, 
en climas semicálido húmedo a subhúmedo y cálido húmedo, estos se ubican en las provincias 
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físico-geográficas Sierra Lacandona, partes de las Sierras Norte de Chiapas, así como en el mar-
gen norte de la Depresión Central de Chiapas (Figura 5).

Por último, los paisajes de categoría muy baja, se caracterizan por mantener valores muy bajos en 
ambos parámetros, esto significa espacialmente la escasa presencia de polígonos por clase dentro 
de pocas unidades superiores (Tabla 7). Esta categoría abarca 17% del territorio chiapaneco y se 
distribuye en forma de parches aislados, principalmente en paisajes de planicie o llanura de ori-
gen tectónico-acumulativo, tectónico-intrusivo y fluvial, en climas cálido húmedo y subhúmedo, 
ubicados en las provincias físico-geográficas Llanura Costera Meridional del Golfo, Sierras Bajas 
del Peten, Sierra Lacandona y partes de la Depresión Central de Chiapas. Cabe señalar, que en 
la parte Sur y Sureste del estado, la presente categoría presenta un patrón espacial en forma de 
corredor (Figura 5).

Figura 5. Distribución de la diversidad - complejidad paisajista en Chiapas

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 7. Niveles de diversidad - complejidad

Categorías asociadas 

(U-CT)
Propiedades 

Muy baja Muy baja diversidad y muy baja a baja 
complejidad tipológica. Proporción rela-
tivamente equitativa entre el número de 
polígonos (muy pocos) y de clases tipo-
lógicas (pocas).1.0-16.49 0.5-23.50

Baja Baja diversidad de McIntosh y muy baja 
a baja complejidad tipológica. Cierta des-
proporción relativa entre número de polí-
gonos (pocos) y pocas clases tipológicas.16.49-35.44 0.5-23.50

Media Moderada diversidad de McIntosh y una 
complejidad tipológica baja a media. Una 
proporción equitativa entre entidades de 
la clase i en la unidad y el número de 
clases paisajes presentes en la unidad 
superior de paisaje.35.44-67.11 11.33-44.00

Alta
Alta diversidad de McIntosh y media a 
alta complejidad tipológica. Alto número 
de polígonos de la clase i en la unidad, 
así como una fuerte desproporción entre 
número de la clase i en la unidad y el 
número de clases paisajes presentes en 
la unidad.

67.11-150.25 44.00-69.33

Muy alta Muy alta diversidad de McIntosh y muy 
alta complejidad tipológica. Fuerte des-
proporción relativa entre número de polí-
gonos (muchos) y las clases tipológicas 
(pocas).150.25-244.9 69.33-126.67

Fuente: Elaboración propia.

3.4. Diversidad –Riqueza de los paisajes
Bajo la asociación Hmax-R, la categoría media ejerce un predominio territorial, ya que se esta-
blece en la mayoría de los paisajes de montaña (los más extensos). Esta situación contrasta con 
la baja representatividad espacial que tienen los demás niveles ubicados en paisajes de menor su-
perficie, cuya composición geomorfológica está dada por llanuras (Figura 6). Bajo este escenario, 
los paisajes de categoría media se distinguen estructuralmente por manifestar un cierto equilibrio 
entre los valores de Hmax y R, debido a que ambas están integradas por tres clases tipológicas 
(Tabla 8). Esta categoría se distribuye principalmente por los paisajes montañosos que integran 
las provincias físico-geográficas Sierras del Norte de Chiapas, Sierras del Sur de Chiapas, Sierra 
Lacandona, Depresión Central de Chiapas, Volcanes de Centroamérica y partes de la Sierras Ba-
jas del Peten (Figura 7).
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Figura 6. Grados de diversidad-riqueza paisajista por superficie ocupada

Fuente: Elaboración propia.

Figura 7. Distribución de la Diversidad - Riqueza paisajista de Chiapas

Fuente: Elaboración propia.
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Por su parte, la categoría muy alta está conformada por un máximo de cinco clases tipológicas 
(Tabla 8). Este nivel ocupa poco más de 11% del territorio chiapaneco, se distribuye en forma de 
parches aislados sobre paisajes de llanuras de origen tectónico, en clima semicálido húmedo a 
subhúmedo, así como en cálido húmedo y subhúmedo. Estos paisajes conforman las provincias 
físico-geográficas Llanura Costera Meridional del Golfo, Sierras Bajas del Peten, Sierra Lacando-
na, Depresión Central de Chiapas y Sierras del Sur de Chiapas (Figura 7).

Tabla 8. Niveles de diversidad-riqueza

Categorías asociadas 

(Hmax-R)
Propiedades 

Muy baja
Muy baja diversidad y riqueza. Paisajes 
formados por una sola clase tipológica.

0 0-0.2

Baja

Baja diversidad y riqueza. Paisajes inte-
grados por dos clases tipológicas.

0-0.69 0.2-0.4

Media

Moderada diversidad y riqueza. Paisajes 
constituidos por tres clases tipológicas.

0.69-1.1 0.4-0.6

Alta
Alta diversidad y riqueza. Paisajes inte-
grados por cuatro clases tipológicas.

1.1-1.39 0.6-0.8

Muy alta
Muy alta diversidad y riqueza. Paisajes 
formados por cinco clases tipológicas.

1.39-1.61 0.8-1.00

Fuente: Elaboración propia.

La categoría baja se establece en paisajes que poseen una estructura horizontal de dos clases tipo-
lógicas (Tabla 8). Este nivel abarca poco más de 8% de la superficie estatal, y se distribuye a ma-
nera de pequeños parches aislados en una minoría de paisajes montañosos de origen tectónico-
intrusivo, volcánico, y tectónico-kárstico, en climas frío de montaña, templado, semicálido hú-
medo a subhúmedo y cálidos húmedos, pertenecientes a las provincias físico-geográficas Sierra 
Lacandona, Sierras del Norte de Chiapas, Sierras del Sur de Chiapas, Volcanes de Centroamérica 
y Depresión Central de Chiapas (Figura 7).



331

Creative Commons Reconocimiento-No Comercial 3.0 e-ISSN 2340-0129

DOI: http://dx.doi.org/10.30827/cuadgeo.v59i1.8862
Morales, H.; Priego, A. G.  (2020). La diversidad paisajista en el estado de Chiapas 
Cuadernos Geográficos 59(1), 316-336

La categoría muy baja se manifiesta en paisajes cuya estructura horizontal está conformada por 
una clase tipológica (Tabla 8). Desde una perspectiva geográfica, este nivel considera menos de 
8% del área estatal, y se distribuye en forma de parche aislado y corredor amplio, en paisajes de 
llanuras de origen tectónico, fluvial y palustre, en clima cálido húmedo y subhúmedo, pertene-
cientes a las provincias físico-geográficas Llanura Costera de Chiapas y Llanura Costera Meridio-
nal del Golfo (Figura 7).

Finalmente, la categoría alta se establece en los paisajes que poseen cuatro clases tipológicas (Ta-
bla 8). Bajo una perspectiva geográfica, estos paisajes se distinguen por ocupar apenas 1% del 
territorio estatal; por tanto, su distribución se restringe a pequeños parches aislados ubicados en 
las provincias físico-geográficas Sierra Lacandona, Sierras del Norte de Chiapas y Sierras del Sur 
de Chiapas. La composición geomorfológica de estos paisajes está dada por llanuras de origen 
tectónico, en clima semicálido húmedo a subhúmedo y cálido húmedo (Figura 7).

4. Discusión
Los resultados de la presente investigación deben ser interpretados de manera cuidadosa y ob-
jetiva, debido a que el cálculo y el arreglo espacial que muestran las categorías de complejidad 
y heterogeneidad paisajista obedecen a una escala límite entre estudios de tipo regional y local 
(1:250 000).

En el marco de esta reflexión y de acuerdo con los resultados, es posible considerar que los niveles 
de geodiversidad que ostentan los paisajes son producto de procesos histórico-evolutivos, gene-
rados por los fenómenos tectónicos y volcánicos (factores diferenciadores del paisaje) acotados 
a un tiempo (edad del paisaje).

Bajo este argumento, se reconoce la relación directa que establecen los procesos genéticos del pai-
saje con los niveles de geodiversidad. En este sentido, los altos grados de geodiversidad presentes 
en los paisajes montañosos de origen tectónico, contrastan con los bajos niveles establecidos en 
los paisajes de montañas volcánicas; esta situación es más evidente al comparar los primeros con 
los paisajes de llanuras.

Otro factor esencial en la definición de categorías es la edad de los paisajes; bajo esta conside-
ración, es posible señalar que los paisajes más antiguos representados por las génesis tectónico-
kárstico, tectónico-acumulativo y tectónico-intrusivo, presentan niveles altos de geodiversidad; 
en cambio, los paisajes más jóvenes de origen volcánico, fluvial, palustre y lacustre, manifiestan 
valores más bajos.

Con base en lo anterior, es posible considerar que los niveles más bajos de geodiversidad se con-
centran en una mayoría de paisajes, que poseen una estructura horizontal simple y relativamente 
homogénea; mientras que los niveles más altos se establecen en una minoría de paisajes, que se 
distinguen por ser los más repetibles y representativos; esta condición les confiere el nombra-
miento de paisajes típicos chiapanecos (geosistemas montañosos de origen tectónico-kárstico, 
tectónico-acumulativo y tectónico-intrusivo).

El modelo de mayor interés debido a su connotación ecológica, es generado por la asociación 
CT-U; en donde, los niveles más altos de complejidad-diversidad se distribuyen en forma de 
corredores sobre las mesoestructuras del relieve montañoso. Esta situación mantiene una corres-
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pondencia con la distribución de dos comunidades vegetales de mayor biodiversidad: el bosque 
mesófilo de montaña y la selva alta perennifolia (Pérez y Gómez, 2010; Villaseñor, 2010); por 
ende, este patrón paisajista identifica los ecosistemas más frágiles y de mayor potencial para la 
generación de servicios ambientales.

Por otra parte, el predominio espacial que establece el nivel medio de la asociación diversidad-
riqueza relativa (paisajes de estructura simple) y la preponderancia que tienen las categorías alta 
y muy alta de la correlación complejidad-diversidad (los paisajes más repetibles y representati-
vos), permite inferir la posibilidad de un pasado histórico constituido por procesos geotectónicos 
relativamente homogéneos y continuos. Bajo esta consideración y de acuerdo con los resultados 
expuestos por Ramírez et al. (2016), se puede señalar que los procesos histórico-evolutivos han 
establecido diferencias notables entre los paisajes montañosos mexicanos.

Los paisajes de Alta y Muy Alta riqueza y diversidad abarcan más de 8 880 km2, esta superficie 
asciende hasta más de 32 400 km2, si se consideran los paisajes de Alta y Muy Alta diversidad y 
complejidad geoecológica (Figura 4 y 6).

La alta correlación espacial y estadística entre biodiversidad y geodiversidad (Priego et al., 2013), 
sugiere una mejora en el diseño espacial de las Áreas Naturales Protegidas en Chiapas; para ello, 
sería conveniente realizar una evaluación de la heterogeneidad geoecológica, teniendo como base 
una cartografía de los paisajes físico-geográficos a escalas más detallas (1:50 000, por ejemplo).

Por otro lado, en esta investigación solo hemos empleado cinco indicadores de heterogeneidad, 
sin embargo, sería conveniente explorar la dominancia, abundancia, y singularidad de los geo-
sistemas. Estas sugerencias generan nuevas preguntas de investigación, que deben ser atendidas 
en el futuro cercano, dada la importancia ambiental que tiene Chiapas en el contexto nacional y 
mundial.

Finalmente, los resultados de la presente investigación confirman los resultados de complejidad 
y diversidad-riqueza obtenidos a nivel nacional por Priego y Esteve (2017); por tanto, esta situa-
ción le confiere una mayor solidez a los estudios sobre heterogeneidad paisajística en México.

5. Conclusiones 
El uso de indicadores geoecológicos, bajo el enfoque de la Geografía Física Compleja, permitió 
esclarecer las peculiaridades más sobresalientes de la heterogeneidad paisajista en el estado de 
Chiapas. En este sentido, una correlación baja y negativa establecida por la complejidad, indica el 
predominio territorial de las categorías media, baja y muy baja; mientras que una asociación sig-
nificativa y positiva, generada por la relación complejidad-diversidad identifica los paisajes más 
repetibles y representativos de la entidad (paisajes típicos). Por su parte, la asociación riqueza-
diversidad bajo un comportamiento estadístico similar a la anterior agrupación de indicadores, 
manifiesta una hegemonía territorial ejercida por la categoría media sobre los paisajes montaño-
sos.

Por lo anterior, se reconoce la relación directa que establecen los componentes diferenciadores del 
paisaje (geólogo-geomorfológico y climático) con los factores de tipo biótico y socio-económi-
co. En este sentido, los geosistemas con elevados niveles de geodiversidad (paisajes montañosos 
de origen tectónico-kárstico, tectónico-acumulativo y tectónico-intrusivo, en climas semicálido 
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húmedo a subhúmedo, cálido húmedo y cálido subhúmedo) poseen una elevada connotación 
ecológica, debido a que constituyen el hábitat de comunidades vegetales con altos niveles de bio-
diversidad; además, las pulsaciones tectónicas del paisaje establecen patrones de distribución que 
rigen la conectividad de los distintos tipos de vegetación. Estos paisajes se ubican principalmente 
en las regiones físico-geográficas Sierra Lacandona, Montañas del Norte de Chiapas y Sierras del 
Sur de Chiapas. 

Los paisajes de ambiente deposicional (paisajes de planicie tectónica y fluvial, en clima cálido hú-
medo y subhúmedo) tienen bajos niveles de geodiversidad, y una mayor asimilación económica; 
estos paisajes se ubican en las regiones Llanura Costera Meridional del Golfo, Llanura Costera de 
Chiapas y Depresión Central de Chiapas.

De acuerdo con lo anterior, se reconoce el papel significativo que han tenido los procesos tectó-
nicos en la determinación de niveles y patrones de distribución de la geodiversidad; en donde, la 
zonalidad altitudinal se constituye como el principal factor de diferenciación paisajista en Chia-
pas. En este sentido, la asociación diversidad-riqueza permite reconocer el predominio de esfuer-
zos tectónicos relativamente homogéneos y constantes; que han generado un hábitat estable para 
diversas comunidades vegetales; por tanto, las condiciones tectónicas que poseen los paisajes 
chiapanecos los hace únicos en la República Mexicana.

Los resultados cartográficos obtenidos por la presente investigación constituyen un apoyo para 
las futuras investigaciones botánicas, ya que los altos niveles de geodiversidad se asocian con zo-
nas de alta riqueza biológica o hot spot (Priego et al., 2004, 2013); además, identifican probables 
zonas de endemismo.

Finalmente, los resultados permiten generar nuevas preguntas; sin embargo, para poder respon-
der éstas es necesario realizar estudios en aquellas regiones, que concentran los paisajes de alta 
diversidad y complejidad. Estos nuevos esfuerzos científicos deben de incluir inventarios de pai-
sajes a escala más detallada, nuevos indicadores, así como el uso de mejores herramientas para el 
análisis espacial.
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Resumen
En este trabajo exploramos los vínculos entre dos herramientas analíticas, las regiones y los cen-
sos, que son utilizadas para diseñar el abordaje político de un territorio en relación al desarrollo 
agropecuario. Para ello problematizamos las regionalizaciones y los censos como herramientas 
de la política pública, la historia censal argentina y el modo en que se han conformado asimetrías 
territoriales en la Argentina, para de allí avanzar en el detalle de la relación entre las regionaliza-
ciones establecidas por el Censo Nacional Agropecuario 2008 y la construcción de las categorías 
y variables para el relevamiento de datos del censo. Concluimos que ambas herramientas se en-
cuentran fuertemente vinculadas siendo los censos el fundamento material de las regiones. Asi-
mismo, la construcción de las variables de relevamiento se encuentra relacionada con procesos 
históricos y con el marco económico en que fueron delineadas las variables produciendo un do-
ble ocultamiento: de especies productivas y de sujetos agrarios, lo que profundiza las asimetrías 
inter e intrarregionales.

Palabras clave: Asimetrías territoriales; estadística; desarrollo; política pública; Estado

Abstract

Agricultural production and development in Argentina: an analysis from the 
regionalization in the National Agricultural Census 2008
In this paper, we explore the links between two analytical tools: regions and censuses. Both tools 
are used to design the political approaches regarding a territory, related to agricultural develop-
ment. With this purpose, we make an issue of regionalizations and censuses as public policy tools, 
the Argentine census history and the way in which territorial asymmetries have been established 
in this country, in order to advance into the relationship details of the regionalizations established 
by the National Agricultural Census 2008 and the construction of the categories and variables for 
the census data collection. We conclude that both tools are closely linked and that censuses are 
the material foundation of the regions. Moreover, the construction of survey variables is related 
to historical processes and to the economic framework in which the variables were delineated, 
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this produces a double concealment: of productive species and agrarian subjects, which rein-
forces the inter and intra-regional asymmetries.

Keywords: Territorial asymmetries; statistics; development; public policy; State

1. Introducción
La producción agropecuaria en el mundo ha sido centro de diversas transformaciones en las úl-
timas décadas, vinculadas a nuevas modalidades de producción que incidieron de forma estruc-
tural, funcional y organizacional en los espacios rurales (Kay, 2007). Los Estados poseen diversas 
herramientas para percibir estos cambios, siendo una de ellas los censos nacionales agropecua-
rios. Además, existen otros censos que permiten identificar cambios que experimentan los países 
en aspectos demográficos, económicos o sociales. 

Sin embargo, esto no siempre fue así ya que los censos se realizaban mucho antes del surgimiento 
de los Estados modernos. Particularmente se utilizaban para el relevamiento de población y de 
recursos y tenían como objetivo la recaudación de impuestos y tributos (Anderson, 1979). Esta 
finalidad fue cambiando en la organización de los Estados americanos. Los censos se ligaron a la 
aritmética del disciplinamiento moral (Núñez y Michel, 2019). En palabras de Estévez-Hernán-
dez (2015, p. 4) «el censo es la manera en la que el Estado-nación, su principal ejecutor, establece 
diferencias para controlar y coordinar un sentido nacional, excluyendo todo lo que es ajeno a esa 
idea».

La incorporación de metodologías estadísticas tuvo como fin la producción de indicadores eco-
nómicos, sociales, culturales, entre otros, que introdujo en los censos rigurosidad científica. Re-
sultaron así un soporte fundamental para la toma de decisiones de los sectores públicos dado que 
proporcionan información comparable a distintas escalas. A su vez, contribuyen a respaldar la 
investigación que llevan a cabo académicos e instituciones educativas (Barreto-Villanueva, 2012).

Países como España, Uruguay, Brasil, una vez realizado el censo, utilizan la información relevada 
para determinar regionalizaciones. Pero esto no siempre es así. En el caso de Argentina o Chile 
las regionalizaciones preceden el diseño censal. Esto quiere decir que los censos se ajustan a las 
regionalizaciones preestablecidas organizando los recorridos y delimitando variables y categorías 
a ser relevadas dentro de una misma delimitación espacial.

Esas prácticas regionalizadoras, sean anteriores o posteriores al relevamiento censal, han ido 
cambiando con el tiempo y han asumido distintas formas según el contexto histórico y episte-
mológico específico, así como por procesos de transformación social (Benedetti y Salizzi, 2016). 
Dado que los censos permiten mostrar aspectos en común dentro de una misma región, y tam-
bién diferencias y asimetrías entre las diferentes regiones, sus datos, así como las regionaliza-
ciones han sido utilizadas por las instituciones de gobierno para la formulación de las diversas 
políticas públicas que atiendan esas asimetrías para el desarrollo de un país.

En este artículo analizaremos la regionalización de la producción agropecuaria en los releva-
mientos censales en Argentina. Pensamos que el diseño de los relevamientos censales, así como 
la delimitación de las unidades administrativas en términos de regiones, no sólo están vincula-
das entre sí, sino que se retroalimentan imprimiendo sentidos al desarrollo regional. Para llevar 
adelante este objetivo, observamos las regionalizaciones establecidas en el Censo Nacional Agro-
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pecuario (CNA) 2008 de Argentina y la construcción de las categorías y variables en los cuestio-
narios censales.

Partimos de una hipótesis general que indica que, por la forma en que son construidas las catego-
rías y variables de los censos, las asimetrías regionales a nivel productivo se profundizan más, ya 
que lo que se registra como existente tiene implícito un modelo de sociedad, en este caso princi-
palmente agroexportador. En este sentido, exploramos dos hipótesis específicas: 1) que los censos 
se realizan sobre una región pre-delimitada para luego constituir el fundamento objetivo de una 
regionalización; 2) que el fundamento objetivo de esta regionalización está basado en aspectos 
meramente económicos, marginalizando actividades que no cumplen con estándares preestable-
cidos de productividad. Desde aquí, el desarrollo agropecuario de un país puede verse limitado si 
estas hipótesis se cumplen, al dejar al margen aquellos elementos que no entren en las categorías 
previamente establecidas en los relevamientos censales.

A partir de lo expuesto y para contrastar las hipótesis propusimos el siguiente recorrido: proble-
matizar las regionalizaciones y los censos como herramientas de las políticas públicas, revisar la 
historia censal argentina así como el modo en que se han conformado asimetrías regionales en 
las vinculaciones territoriales en este país, comparar las categorías y variables de los cuestionarios 
censales entre regiones así como dentro de la región e indagar en la relación entre la construcción 
de las variables y categorías de relevamiento y los marcos económicos en que fueron delineados. 
Finalmente contrastamos los resultados obtenidos con datos de otros países de Iberoamérica que 
amplían la problemática abordada. 

Cabe aclarar, que el análisis no está vinculado a mostrar cómo las decisiones metodológicas en 
términos de recortes, recolección de datos y selección de variables impactan en la información 
obtenida (Álvarez et al., 2018), sino en comprender si existe un modelo de desarrollo regional que 
esté operando en determinar las variables a censar y la forma de regionalizar.

2. Metodología 
El estudio de los relevamientos censales y su relación con las prácticas de regionalización se fun-
damenta desde diversas referencias conceptuales. En primer lugar, realizamos una búsqueda bi-
bliográfica mostrando las particularidades de cada uno y luego su interrelación. Esta búsqueda se 
centró en entender las regionalizaciones y los censos dentro de la planificación del Estado nacio-
nal argentino. Si bien este estudio abarca un período de análisis reciente, no puede desconocerse 
que varios de sus elementos se encuentran relacionados con procesos históricos, así se planteó 
un recorrido por la historia de las regionalizaciones y de los censos en Argentina el que permitirá 
relacionarlo con la forma de llevar adelante la toma de datos y de evaluar los indicadores que se 
establecen a través de los censos en las regionalizaciones actualmente.

Tomamos como caso de estudio para observar las hipótesis planteadas al CNA 2008, el que posee 
cinco regionalizaciones: Pampeana (PAM), Noroeste (NOA), Noreste (NEA), Patagonia (PAT) y 
Cuyo (CUY). Aquí comparamos las regionalizaciones establecidas en función de las similitudes 
y/o diferencias encontradas en las categorías y variables de relevamiento censal de cada regionali-
zación. Para ello, recurrimos al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), organismo 
estatal encargado de llevar adelante este censo. En este trabajo analizamos las categorías opera-
tivas y las formas de medición para evaluar desde qué modelo socioeconómico se establecen. 
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Tratamos de aproximarnos a la mirada que el Estado nacional y su sistema estadístico poseen 
sobre lo que existe.

Asimismo, evaluamos en los censos, la existencia de categorías y variables con mayor jerarquía 
que otras, que podrían ser pensadas como las estructurantes de una región, pues se les impri-
me mayor número de características obteniéndose más información de ese tipo de producción 
agropecuaria. También observamos las categorías con menor número de variables y evaluamos 
la existencia de similitudes entre ellas. Registramos el número de variables para cada especie pro-
ductiva presente en los cuestionarios a partir de la cantidad de variedades que posee una misma 
especie y la información solicitada para cada ciclo productivo (superficie implantada, superficie 
cosechada, producción, prácticas culturales, etc.).

Finalmente, interpretamos el armado de la encuesta censal desde el lugar que ocupa cada especie 
productiva en la economía mundial. Para ello realizamos un análisis de los productos más expor-
tados de Argentina identificando qué lugar ocupan en esa escala mundial listando los primeros 
23 productos del sector agropecuario argentino (productos primarios agropecuarios y de manu-
factura de origen agropecuario) y los 8 primeros de cada región entendiendo que son represen-
tativos de lo regional. Por último, evaluamos si el nivel de exportación de cada producto tiene 
relación con las categorías y variables del relevamiento censal. Este análisis lo realizamos a través 
del INDEC y de la base de datos estadísticos de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) denominada FAOSTAT para el año 2007 ya que los datos 
del CNA 2008 corresponden al ciclo productivo 2007. 

3. Resultados

3.1. Regionalizaciones y censos como herramientas de planificación
El concepto de región posee una larga tradición de significados y usos (Da Costa-Gomes, 1998). 
Distintos pensadores de la geografía han otorgado definiciones de esta noción según su momento 
histórico y lugar, pero su capacidad operativa la volvió versátil para el uso por otras disciplinas 
científicas, así como por políticas públicas llegando a instalarse en el lenguaje cotidiano. 

Benedetti (2009), realiza una genealogía de este término reconociendo dos usos. Un primer uso 
vinculado con lo descriptivo. Esto es cuando «la región propone un reconocimiento de una o 
más partes dentro de un todo, a partir de la utilización de un criterio específico, que dé cuenta de 
una determinada organización geográfica», lo que establece un tipo de diferenciación espacial. 
El segundo uso vinculado a una finalidad analítica está orientado a reconocer o intervenir en el 
espacio. En este marco el concepto de región adquiere tres sentidos: «como división territorial 
e instrumento de gestión, como construcción política e identitaria y como instrumento concep-
tual». En todos estos casos, está presente el ejercicio de delimitación espacial con la intención de 
clasificar las diferencias de una manera geográfica. Estos usos no necesariamente son excluyentes, 
sino que pueden convivir según el propósito de la delimitación.

Las propuestas regionalizadoras se determinan a partir de la conceptualización de región prees-
tablecida o del fenómeno a abordar (Trejo-Nieto, 2010). A nivel país, pueden entenderse dentro 
del campo de la geografía regional como una «modalidad de escritura geográfica que apela a la 
distinción nominación y ordenamiento de entidades subnacionales para ofrecer interpretaciones 
de conjunto sobre el territorio y la sociedad de un país» (Quintero, 2002). Las propuestas están 
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vinculadas a una diversidad de conocimientos y tradiciones que se incorporan, superponen y co-
existen junto a desarrollos posteriores que van creando perspectivas más complejas (Heffernan, 
2009). Podríamos decir que son como un palimpsesto en el que no se puede borrar del todo lo 
anterior para volver a estructurar. Las regionalizaciones indican la existencia de diferencias con 
otras partes contenidas en un todo mayor, pero aún más, implica la existencia de características 
en común y de homogeneización dentro de la delimitación realizada. Esas similitudes, pueden 
estar vinculadas a factores físicos, humanos y/o funcionales los que indican formas de ocupación 
y organización del espacio que los va a diferenciar de ese todo mayor. 

Distintas perspectivas históricas del pensamiento geográfico como la fisiográfica y/o la humanis-
ta incidieron en la naturalización de las regiones que poseemos hoy en día, presentándolas como 
escenarios estáticos antes que como construcciones sociales o vinculadas a procesos históricos. 
Estas perspectivas, insertas en la corriente naturalista o funcionalista partían de constatar la exis-
tencia de entidades globales a las que a través del análisis de sus funcionamientos se obtenían 
resultados claros de apariencia objetiva. Incluso lo humano y la cultura eran descriptas desde 
fenómenos naturales (Claval, 2002). Quintero (2002) revisa las bases de la geografía moderna, 
reconociendo en los viajes a Latinoamérica realizados por Alexander Von Humboldt, cimientos 
filosóficos y metodológicos del positivismo y que fueron continuados por una larga tradición. 
Este enfoque estuvo acompañado por la geografía regional francesa con su máximo exponente 
Paul Vidal de la Blache y por la geografía cultural, fundamentalmente norteamericana a partir 
de Carl Sauer. Si bien estas dos últimas corrientes se diferenciaron del determinismo geográfico, 
paradigma del siglo XIX, apoyándose en el posibilismo, sus concepciones continuaban siendo 
simplistas y orgánicas de la cultura con ausencia total de teoría social y exclusivo interés en la 
cultura material (Baker, 1998)

Lo regional durante ese período (1875-1945) se construyó desde miradas de distintos lugares del 
mundo y se encontró asociado a la idea de paisaje. En estos enfoques la regionalización implicaba 
la partición de un país, formando un mosaico en el que las formas encajaran unas con otras y 
no quedara superficie sin cubrir. Cada región, reunía rasgos que la identificaban y diferenciaban 
del resto y no había una metodología explícita para llevar adelante el proceso de regionalización 
(Quintero, 2002). 

La corriente fisiográfica propuso la idea de regiones físicas mientras que la humanista se diferen-
ció por la propuesta de regiones geográficas y la corriente cultural norteamericana de identificó 
con la idea de paisaje cultural en una triada entre región-sociedad-naturaleza (Sauer, 2006).

Particularmente en Argentina, la corriente naturalista de la geografía del siglo XIX llegó de la 
mano de extranjeros (Woodbine Parish, Victor Martin De Moussy, Hermann Burmeister y Ri-
chard Napp) (Quintero, 2002). Aquellos autores serán retomados a principios del siglo XX por 
Enrique Delachaux, Franz Kühn y Pierre Denis) geógrafos europeos que introdujeron en el país 
los debates disciplinares de la época (Benedetti, 2009) proponiendo distintas regionalizaciones 
físicas (en el caso de los dos primeros) o geográficas en el caso del tercero. 

En Argentina, el regionalismo ha sido construido a partir de pensar las diferencias internas del 
país y a su administración (Benedetti, 2009), antes que como movimiento de confrontación con 
el Estado nacional como ha ocurrido en otros lugares. Es desde este lugar que las regionalizacio-
nes se introdujeron en las planificaciones estatales.
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El uso de las regionalizaciones como herramienta de gestión comienza luego de la segunda pos-
guerra en asociación con el concepto de desarrollo (Cao y Vaca, 2006). La creación de institucio-
nes específicas para llevar adelante el desarrollo regional consistió en iniciativas para estimular 
el desarrollo económico y social en las áreas más pobres del territorio nacional. Aquí las regio-
nalizaciones se asociaron con formas de representar las diferencias y asimetrías internas de una 
sociedad. Fueron narrativas capaces de asignar a cada delimitación un lugar específico dentro de 
la configuración social y territorial del país (Quintero, 2002), en otras palabras, dieron cuenta 
de la existencia de un poder hegemónico que guardó las diferencias de un país en términos de 
regiones para administrarlas.

Pero las narrativas para mostrar las diferencias del país no se redujeron solamente a las regiona-
lizaciones. Las estadísticas como metodología científica en asociación con la consolidación de las 
geografías cuantitativas y neopositivistas del siglo XX (Gómez-Lende, 2011) tomaron cada vez 
más fuerza al ser capaces de suministrar datos e información confiable de lo que queda dentro de 
cada delimitación espacial. En este sentido, también estuvieron presentes los censos como forma 
de cuantificar lo que existe, así como para dar cuenta de las asimetrías regionales. 

Los censos se diferencian de otros estudios estadísticos en que la muestra es el universo, es decir, 
que ningún elemento debería quedar omitido. Esto permite conocer el estado del universo al 
momento de su realización. Por ello el censo viene a ser una fotografía, en comparación con otras 
técnicas. 

La información relevada por los censos permite comparar el estado de cada regionalización res-
pecto de las otras. Pero es interesante aquí pensar qué pasa cuando las regionalizaciones son ante-
riores al recorrido censal. Sobre todo, como mencionamos en el caso argentino. En este caso, ¿las 
delimitaciones estuvieron y están vinculadas a representar las diferencias y similitudes, a relevar 
dinámicas internas? O ¿los recortes provienen más por tradición quedando asociados a recortes 
meramente geométricos y matemáticos? Si bien Quintero (2002) sostiene que ninguna regiona-
lización se establece desde un método objetivo, como ocurre de la misma forma con la construc-
ción de los indicadores censales, aquí opera una variable más, relevada por Gómez-Lende (2011), 
quien menciona que es problemático utilizar regionalizaciones construidas en otros contextos 
o para otras finalidades. Trasladar este uso puede «imponer límites claros, tajantes inmutables, 
los cuales diseñan y afianzan un formidable mecanismo de legitimación de la supuesta -y clara-
mente equívoca- perennidad de regiones y regionalizaciones» (p. 88) negándose su construcción 
social. Esto puede producir la omisión de nueva información, así como la conformación de otras 
posibles delimitaciones lo que resulta particularmente problemático cuando se trata de regiona-
lizaciones para la planificación estatal. Incluso, un problema mayor es que la herramienta censal 
quede reducida a ese recorte escalar sesgando los resultados. La propia teoría geográfica reconoce 
estos elementos.

Entrados en la década de los 70, muchos geógrafos encuentran en el marxismo y en el humanis-
mo una fuente de inspiración que critica al enfoque teorético-cuantitativo de la geografía regional 
(Nogué, 1989). Este autor resalta que, para esta concepción, el espacio se consideraba como un 
producto social, una especie de amorfo contenedor donde se dan cita procesos sociales diversos. 

En un período más actual, nuevas voces se alzan contra esa lectura del espacio. Así surge la nueva 
geografía regional. Desde esta perspectiva se comparte la revalorización del papel del contex-
to espacial en el interpretación y explicación de los procesos y fenómenos sociales, políticos y 
económicos. Las regiones pasan de una concepción fija a otra que no tienen límites sedentarios, 
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reconocidas en ocasiones como fronteras porosas (Santos, 1990). En las concepciones más ac-
tuales, lo regional está relacionada con la identidad a un territorio, al conjunto de símbolos y 
significados individuales y colectivos asociados a un espacio concreto (Nogue, 1989), como la 
articulación concreta de las relaciones de producción en un lugar y momento dados y en donde 
la distribución espacial implica una geografía del poder (Raffestin, 1980), el uso que ese poder 
haga del espacio será un elemento básico de diferenciación regional.

3.2. Asimetrías regionales y procesos de regionalización
Argentina es un país caracterizado por una gran asimetría entre sus regiones, pero también por 
grandes asimetrías dentro de las mismas regiones. Velázquez y Manzano (2015), García y Rof-
man (2009) evidenciaron un desarrollo desigual al comparar las diferencias en el Producto Bruto 
Geográfico de cada provincia o al revisar el marcado desbalance poblacional con zonas de gran 
hacinamiento en relación con otras atomizadas entre regiones y dentro de una misma región. Un 
claro ejemplo de ello es el número de habitantes de la región de la Patagonia y de la Pampeana 
(2.100.188 y 13.766.727 habitantes respectivamente según INDEC 2010) 4. Esta problemática se 
arrastra desde el siglo XIX vinculada a la estructuración del Estado Nacional y a la forma de in-
corporación de nuevos territorios a la Argentina que provocaron una organización desigual, que 
puede verse hasta nuestros días en lo poblacional, lo económico productivo y particularmente en 
lo relativo a la producción agropecuaria. 

Desde su conformación como Estado nacional la Argentina viene siendo construida fundamen-
talmente desde el centro hacia sus periferias. Arias-Bucciarelli (2007) da cuenta como en el mar-
co del afianzamiento del Estado argentino, para fines de ese mismo siglo, las llanuras chaqueña 
y pampeana y la meseta patagónica se convirtieron en espacios de conquista. En esta expansión 
crear una nueva delimitación del espacio nacional que fue consolidando un poder central que 
estructuró una configuración socioterritorial asimétrica que Navarro-Floria (2006) caracterizó 
como colonialismo interno y desde la cual se definió un orden político administrativo que re-
conoció provincias preexistentes y creó otras entidades fuera de los límites de aquellas. De esta 
forma, y a través de sucesivas campañas militares, se crearon los territorios nacionales, entidades 
jurídicas que a diferencia de las provincias históricas constituyeron meras circunscripciones ad-
ministrativas, carentes de autonomía y sobre las cuales debía ejercerse una función de homoge-
neización económica y social, garantizando el acceso a la condición de estado provincial cuando 
alcanzaran un determinado número de habitantes (Ruffini, 2012; Iuorno y Crespo, 2008). 

Respecto del tema que nos ocupa, Oszlak (1982) señala que en el siglo XIX el centro de la escena 
política fue ocupado por una coalición de fracciones de una burguesía en formación, implantada 
fundamentalmente en las actividades mercantiles y agroexportadoras que conformaban la toda-
vía rústica, aunque pujante economía bonaerense. Esta economía será central en la dinámica de 
reconocimientos de regiones y datos censales, en tanto se tomó como modelo y eje del desarrollo, 
en función del cual se ordenaron el resto de las actividades (Girbal-Blacha, 2009). Desde el siglo 
XIX las bases del desarrollo nacional refirieron principalmente a emprendimientos agroexporta-
dores sobre la llamada «pampa húmeda» que ocupó el centro de la dinámica nacional generando 
grandes brechas con el resto de los territorios (Cao y Vaca, 2006). Este devenir impidió en los 
territorios marginales, carentes de derechos políticos, realizar actividades que pudieran ser com-

4. Incluyendo el área metropolitana (Ciudad de Buenos Aires y los 24 partidos del conurbano bonaerense) en la región Pampeana 
el número de habitantes asciende a 26.573.593. Esto también da cuenta de la primacía urbana existente dentro de una misma 
región donde el área metropolitana integra al 31,9% de la población del país. 
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petitivas respecto de lo que se hacía en la zona pampeana (Girbal-Blacha, 2009) al tiempo que 
borró las diferencias regionales y cualquier referencia que visibilice una diversidad social previa 
(Arias-Bucciarelli, 2007; Navarro-Floria, 2006).

Para dar una referencia organizacional por la que fueron atravesando las distintas provincias, nos 
apoyamos en la estructura clásica de la historiografía nacional, según la cual se puede delimitar al 
país en tres grandes grupos por su función e inserción en la Argentina: las centrales conformadas 
por La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa 
Fe; el área periférica conformada por las provincias de Mendoza, San Luis, La Rioja, San Juan, 
Tucumán, Salta, Entre Ríos, Catamarca, Santiago del Estero, Jujuy y Corrientes; y un área de po-
blamiento conformado por Formosa, Chaco, Misiones, La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, 
Santa Cruz y Tierra del fuego (Cao y Vaca, 2006; Girbal-Blacha, 2009; Iuorno y Crespo, 2008). 

Este tipo de organización nacional no sólo se apoyó en fundamentos políticos, sino que con la lle-
gada de la geografía disciplinar, aparecieron herramientas académicas desde las cuales se configu-
ró una arquitectura política que legitimó científicamente el reconocimiento de un espacio presen-
tado como evidencia material del orden político a establecer. Entre esas herramientas podemos 
encontrar a las regionalizaciones, las cuales se utilizaron-y aun se utilizan- para representar un 
territorio. La geografía, acompañando el proceso organizativo del Estado desde el siglo XIX, otor-
gó un carácter de «verdad» a eso que se representaba y estructuraba en el territorio como si lo que 
es, fuera por naturaleza y no por una construcción político-social (Núñez, 2016). Navarro-Floria 
y Williams (2010) reconocen en las regionalizaciones desde el siglo XIX a mediados del siglo XX 
la naturalización de la homogeneización de un espacio y de la actividad reconocida como propia 
y prioritaria del mismo. Se trata de una especie de determinismo geográfico que colocaba el saber 
más allá de los procesos históricos y los conflictos políticos. Un ejemplo de ello se puede constatar 
en el mapa que elaboró el Comité Central Argentino (Napp, 1876) que no sólo fue el primero en 
incorporar a la región de la Patagonia, sino que apeló a una división fitogeográfica que delimitó 
regiones naturales. Los criterios de regionalización se basaron en el aspecto físico ambiental y lo 
que se consideró como la naturaleza del territorio fue caracterizada y diferenciada por llanuras, 
montañas y cordilleras (Salizzi, 2012). Otro ejemplo es la obra de Martin de Moussy (1864) quien 
divide al territorio nacional en cuatro regiones: I) Mesopotamia argentina, II) Región de las Pam-
pas o Pampasia, III) Región de los Andes, y IV) Patagonia. Este trabajo tiene la particularidad de 
ser el primero en diferenciar la región de las Pampas de la Mesopotamia (Navarro-Floria, 1999), 
espacio hasta entonces considerado genéricamente como litoral (Benedetti, 2009). Con el tiempo 
fueron apareciendo otras propuestas donde el enfoque fisiográfico y humano se encontraron más 
vinculados. Estos nuevos enfoques incorporados por geógrafos argentinos seguramente iban de 
la mano de los cambios que el país atravesaba. A mediados de siglo XX, junto con el avance de 
derechos laborales se generaron cambios en los derechos políticos de la mano del gobierno jus-
ticialista. Así, en 1951 se provincializó Chaco y La Pampa; en 1953 Misiones y en 1955, Formosa 
y la Patagonia continental. Este proceso coincide con la introducción de elementos del enfoque 
cuantitativo y del enfoque de la economía política en las regionalizaciones, con un fuerte impacto 
a partir de la década de 1960 hasta 1980. 

Es interesante como la geografía se describe desde una continuidad diferente a los cambios en 
derechos políticos, pues se continuó apelando a los elementos inscriptos en las relaciones asi-
métricas precedentes. De hecho, la Pampa continuó siendo señalada como una región central, 
como portadora de ciertas características que le conceden por naturaleza un rol articulador de la 
economía y la política nacional. Este lugar jerárquico suele presentarse como un elemento dado, 
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parte de un rompecabezas que es la geografía regional argentina bajo su concepción clásica, con 
características sociales y naturales propias e inalterables. Estas formulaciones se asientan sobre 
una visión estática y centralista del país consolidada hacia mediados del siglo XX y aún presente 
(Salizzi, 2012).

3.3. Asimetrías regionales e historia censal en Argentina 
La historia censal no es ajena a esas asimetrías. Los censos en Argentina comienzan a ser rele-
vamientos nacionales en 1869, cuando se realizó el primer Censo Nacional cuyo objetivo fue el 
empadronamiento de la Población 5. 

El Estado argentino en su proceso de conformación, incorporó a los censos como las principales 
herramientas de recolección de datos para conocer y analizar la dinámica social, la estructura 
productiva y los cambios a lo largo del tiempo. Estos incluían distintas propuestas de regionaliza-
ción del territorio nacional con el fin de obtener espacios más o menos homogéneos que faciliten 
el relevamiento de información los cuales fueron cambiando según el contexto histórico. 

Pero también, esta producción de conocimiento fue parte del discurso del Estado para legitimar 
su apropiación y dominación sobre los territorios, especialmente a partir de obtener datos que 
indicaran lo que quería mostrarse como real para un lugar dado. Otero (2006) afirma que desde 
el comienzo del sistema estadístico han existido efectos simbólicos utilizados para establecer pa-
rámetros desde los cuales medir. Un buen ejemplo de ello es el grado de urbanidad y ruralidad 
que presenta la Argentina. Su construcción data de mitad del siglo XIX cuando se decidió tomar 
modelos estadísticos italianos para la Argentina y así presentarla al mundo como un país urbani-
zado por ser este indicador de progreso y fomentar la inmigración. Bajo el lema de «gobernar es 
poblar» (Alberdi, 1852), poblar se refería a población urbana, y se decidió que lo rural sería todo 
asentamiento con menos de 2000 habitantes, número que poco representa a la ruralidad en este 
país pero que hoy en día logra aparentar que poseemos un 93% de urbanidad.

Otero (1999) muestra el contexto en el que surgió el sistema estadístico argentino, haciendo hin-
capié en los censos de poblaciones. Observa cómo el discurso estadístico en el siglo XIX estaba 
atravesado por la corriente medicionista de la teoría social, a la que se consideraba capaz de 
suministrar datos confiables y objetivos para el desarrollo de los pueblos y, a su vez, una serie de 
saberes de apariencia puramente técnicos. Sin embargo, detrás de creer al número como neutro, 
el aparato estadístico no solo intentó registrar lo que hay en un espacio delimitado, sino que ter-
minó definiendo matrices mentales y discursivas que desempeñaron un papel simbólico impor-
tante en la creación y difusión de una determinada imagen de la sociedad y de la nación (Otero, 
1997, p. 124).

En esta misma línea, Oszlak (1982) muestra que, de las precarias instituciones públicas, las es-
tadísticas se convirtieron en parte del núcleo irradiador de medios de comunicación y articu-
lación social, «cuya difusión tentacular facilitaba las transacciones económicas, la movilidad e 
instalación de la fuerza de trabajo y la internalización de una conciencia nacional» (p. 153). El 
autor denomina «aparato burocrático estadístico» a la estructura que se empezó a consolidar 
en la primera etapa de organización del Estado nacional y que constituyó un armazón formal 
ya entrado el siglo XX (p. 158). De esta forma, los temas de investigación de las estadísticas (te-
mas industriales, inmigratorios, rurales) estuvieron condicionados por los intereses económicos 

5. El mismo fue llevado adelante bajo la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento (1868-1874).
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y por las preocupaciones de las elites dirigentes que mantenían estrecha relación y fluido acceso 
al gobierno. La identidad social y la participación política en el parlamento y otras instancias gu-
bernativas explican la aceptación de diferentes colectas de datos. La Sociedad Protectora de la In-
migración, la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Bolsa de Cereales de la Ciudad de Buenos Aires 
(BC) y la Unión Industrial Argentina (UIA), fueron los primeros grupos de intereses organizados 
que propusieron indagatorias específicas a problemas puntuales que poseían estas organizaciones 
(González-Bollo, 2007). Ellos cumplieron un papel decisivo en el levantamiento de los primeros 
censos agropecuarios y en la creación de las oficinas responsables de una estadística anual inmi-
gratoria, agropecuaria e industrial. 

Actualmente Argentina cuenta con dos fuentes de información principal: El CNA y el Censo 
Nacional de Población, Hogares y Vivienda (CNPHyV) 6, los que se realizan con una periodici-
dad decenal, aproximadamente. Vale destacar que estas herramientas no están aún integradas en 
el Sistema Estadístico Nacional, es decir, los datos del CNA no se cruzan con los del CNPHyV, 
lo que provoca entre otras cosas, ciertas dificultades en la identificación y caracterización de los 
tipos sociales agrarios existentes (Mathey, 2009). 

3.4. Historia de los CNA
El primer CNA fue realizado en el año 1888 y se lo considera como «...la primera investigación 
seria que se ha hecho en nuestro medio respecto de su agricultura y ganadería, ofreciendo las 
bases para el conocimiento claro del estado del país» (INDEC, 1983). 

Sin embargo, es recién en 1895, cuando se realizó el Censo Nacional General que abarcó al sector 
agropecuario en su relevamiento, que se incluyeron a todos los territorios nacionales. A partir de 
aquí, los CNA lograron instalarse en Argentina como una cuestión de Estado y fueron realizados 
cada una o dos décadas aproximadamente, implementándose el siguiente en 1908. Estos censos 
reconocieron que la ganadería y la agricultura eran las actividades que traerían el progreso al país 
y por ello era fundamental realizar su relevamiento. En 1922 y 1930 se establecieron censos ga-
naderos nacionales: el primero sirvió de base para iniciar el empadronamiento de productores, el 
cual fue nuevamente realizado en 1974. Desde 1922 en adelante se realizaron otros censos nacio-
nales agropecuarios, con una distancia intercensal de entre una y dos décadas según el contexto 
social y político de la época. 

A partir de 1952 los censos comenzaron a realizarse de forma descentralizada y cada gobierno 
provincial o territorial fue responsable directo de las tareas en sus respectivas jurisdicciones, 
aunque se mantuvo la centralización normativa. Del mismo modo se mantuvo la práctica re-
gionalizadora para llevar adelante los cuestionarios censales, aunque los agrupamientos de las 
provincias difirieron según el CNA. Por ejemplo, en el CNA de 1988 el cuestionario censal para 
la Patagonia y Cuyo es el mismo, integrando en uno a las provincias de Neuquén, Río Negro, 
Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Mendoza, San Juan, San Luis y La Rioja. Así, las preguntas 
que se realizaron para esta diversidad de provincias son las mismas proponiendo otra forma de 
organización del espacio.

La historia censal, no sólo da cuenta de una forma de medir, sino también de una geopolítica 
estructurante de la misma medición. González-Bollo (2007) muestra que los primeros modelos 
de censos agropecuarios fueron recogidos por Eduardo Olivera (1879-1883), presidente honora-

6. Argentina cuenta con otros censos como el industrial, el educativo, etc. pero de menor relevancia que los citados en el texto.
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rio de la Sociedad Rural Argentina, de sus viajes por Europa, ya que se creía que los estadísticos 
nativos no poseían suficientes conocimientos en la materia. 

En una época más actual, podemos encontrar cómo esta mirada externa y transnacional sigue 
presente a la hora de elaborar los censos. Para el caso de los censos agropecuarios es llamativo 
que, a partir del año 2002, Argentina agradece explícitamente a los lineamientos de las propuestas 
de la Organización Mundial para la Alimentación y la Agricultura (FAO) a los cuestionarios de 
los censistas. La FAO desde 1950 lleva adelante un Programa Mundial para el Censo Agropecua-
rio (CAM) en el que apoya a los países en la elaboración de sus censos agropecuarios. Promueve 
el uso de estándares internacionales para conceptos, definiciones y metodologías. Por lo tanto, 
los datos registrados incluyen estas directrices lo que, a su vez, puede provocar la exclusión de las 
particularidades internas de cada país.

3.5. El CNA 2008. Cambios y continuidades respecto de una tradición de asimetrías
El INDEC fue el organismo responsable del desarrollo metodológico del CNA que nos ocupa. 
Este sigue el principio de centralización normativa y descentralización operativa, siendo las di-
recciones provinciales de estadística las encargadas de relevar la información en cada provincia. 
El CNA es definido «como un instrumento que permite recopilar datos sobre las características 
principales de la estructura organizacional y productiva del sector agropecuario» (INDEC, 2008). 
Los resultados describen las características básicas de las actividades agrícolas, ganaderas y fo-
restales de todas las explotaciones agropecuarias (en adelante EAP) del país, las variables econó-
micas y financieras de la empresa agropecuaria, y también permiten identificar y cuantificar las 
nuevas formas de organización de la producción agropecuaria.

El CNA cuenta con un glosario y un Manual del Censista donde clarifica el significado de cada 
categoría a relevar. Allí estableció que se censará a la EAP, la que definió como la unidad de orga-
nización de la producción, con una superficie no menor a 500 m2, que produce bienes agrícolas, 
pecuarios o forestales que son destinados al mercado (INDEC, 2008). También dejó en claro que 
se excluyen aquellas explotaciones que producen bienes para el autoconsumo y que nunca desti-
nan excedentes para su comercialización. Por otra parte, estableció que el sujeto censado será «el 
productor» definido como la persona física o jurídica que, en calidad de propietario, arrendata-
rio, aparcero, contratista accidental u ocupante, ejerce el control técnico y económico de la EAP.

A su vez, dividió al territorio a través de sus provincias conformando cinco delimitaciones espa-
ciales. Los grupos de regiones, propuestos para el censo fueron: Pampeana (PAM): integrada por 
las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, San Luis, Entre Ríos y La Pampa, Noreste Ar-
gentino (NEA); integrada por las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Noroeste 
Argentino (NOA): integrada por las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, La 
Rioja y Catamarca, Cuyo (CUY): integrada por las provincias de Mendoza y San Juan y Patago-
nia (PAT): integrada por las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del 
Fuego (figura 1). 

La regionalización tiene por objetivo generar cuestionarios con preguntas comunes para todas 
las provincias y otras específicas, «intentando adaptarse» a las producciones agropecuarias y sus 
estructuras organizativas según la región.
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Figura N°1. Regionalizaciones del Censo Nacional Agropecuario 2008

Fuente: Elaboración propia.

3.5.1. Los cuestionarios del censista. Similitudes y diferencias
Lo característico de los censos es que para su realización se utiliza una metodología de barrido 
total del territorio argentino, donde se entrevistan a todas las EAP del país. Estas, exceden el es-
pacio de lo rural, ya que muchas se encuentran también en las zonas periurbanas.

El cuestionario del año 2008 posee XIII grandes categorías en su interior las que a su vez incluyen 
distintas variables:

• Las categorías I y II refieren a la identificación de la explotación y del productor y al tipo jurí-
dico de explotación, mientras que la III, refiere a las modalidades de gestión y la IV al tipo de 
régimen de tenencia de la tierra. 

• La categoría V indaga en los diversos usos de la tierra. Esta incluye 27 variables en su interior 
que se diferencian según la región 7. 

• La categoría VI hace referencia a las prácticas culturales que se efectúan en las explotaciones 8, 
reduciendo las mismas a estrictas actividades de una producción industrializada o semi in-
dustrializada. 

7. Apunta a establecer para algunos cultivos, la cantidad de hectáreas implantadas, cosechadas y la producción (cereales, oleagi-
nosos, industriales, frutales, hortalizas, forrajeras, hortalizas y forestales), así como las superficies ocupadas por bosques y montes 
naturales, por pastizales, por superficies aptas no utilizadas, por superficie no apta o de desperdicio como pueden ser médanos, 
lagunas, salitrales, superficie con viviendas, caminos, galpones y mallines. A su vez, incluye el registro de superficie implantada de 
hortalizas, flores de corte, aromáticas, bosques y montes implantados, viveros.
8. Se encuentran uso de fertilizantes y agroquímicos, enmiendas, raleo en frutales, control de heladas, tipo de labranza, siembra 
directa, riego, etc.
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• La VII incluye entre 10 y 11 variables según la región e indican la actividad pecuaria. Aquí en-
contramos la superficie destinada a ganadería, superficie pastoreada/ramoneada, existencias 
de bovinos, equinos, ovinos, caprinos, aves en general, conejos, pelíferos y pilíferos y apicultu-
ra, llamas. A su vez, se incluyen las prácticas de manejo de las distintas producciones. 

• La categoría VIII son las actividades conexas 9. Este punto, dista de los demás, ya que solo se 
solicita que se indique si se realizan estas actividades marcando con una cruz, no pregunta 
cantidad ni producción. 

• Finalmente, los siguientes puntos se refieren a las construcciones, instalaciones y mejoras (IX), 
a la maquinaria, equipos y vehículos (X), a la vivienda, población y mano de obra (XI), a la 
comercialización de los productos (XII) y localización de las parcelas, datos del informante y 
croquis de las parcelas (XIII). 

En cuanto a la comparación de las categorías entre los cuestionarios podemos ver, que todas las 
regiones poseen las mismas XIII. Sus diferencias se encuentran en las variables que responden a 
las especies productivas y sus prácticas de manejo dentro de las categorías de cada región. Algu-
nas especies productivas poseen más variedades que otras, se diferencian en sus ciclos produc-
tivos e incluyen distintas prácticas de manejo lo que les confiere más o menos cantidades de va-
riables para relevar de cada una. A su vez, no todas las especies productivas se encuentran en los 
cuestionarios de todas las regionalizaciones. Es por ello que la comparación la realizamos entre 
mismas especies en delimitaciones diferentes o dentro de una misma actividad agroproductiva 
revisando las diferencias en las especies presentes.

Las producciones incluidas en la tabla Nº1 cuyas variables se encuentran marcadas en negrita po-
seen diferencias notorias en el número de variables en cada recorte espacial y que otras produc-
ciones presentes en los cuestionarios censales. Al poseer mayor número de variables se obtiene 
más información, pero esta información también difiere según la región. Por ejemplo, en NOA, 
hay 50 variables que describen al limón a diferencia de NEA y PAM que está caracterizado por 
33 y 28 variables respectivamente o PAT y CUY que no poseen ninguno. En este sentido, cada 
región marca lo que se considera bien agrícola, pecuario o forestal y cuanta información sobre esa 
producción obtener. Otros ejemplos son el caso del trigo en PAM con 25 variables, a diferencia 
de NOA con 10 variables o con las manzanas y las peras que en PAT poseen 90 y 60 variables res-
pectivamente y en CUY 21 y 16 variables. Este gran número de variables, solo para algunos pro-
ductos y particularmente en determinadas regiones, está marcando la especialización productiva 
que posee ese recorte espacial.

Por otro lado, en los cultivos para granos, oleaginosas, cultivos industriales, monte frutal o legum-
bres se pregunta por la superficie implantada (ha), superficie cosechada (ha) y por la producción 
(t) de cada especie. En el caso de las forestaciones se evalúa la cantidad de plantas, la superficie 
implantada (ha), la edad dividida en tres estratos (menos de 9 años, de 9 a 19 años y más de 20 
años), la superficie talada/raleada (ha) y la producción (m). Sin embargo, para las hortalizas, flo-
res de corte, aromáticas y medicinales solamente se pregunta por la superficie implantada (ha) de 
las especies sea este bajo cubierta o a campo. Hay una diferencia vinculada a lo regional pero tam-
bién al tipo de producción lo que establece una jerarquía productiva entre las distintas especies.

9. Se incluyen la acuicultura, los hongos comestibles, la lumbricultura, el turismo rural, y otras actividades con fines comerciales 
como el fraccionamiento de hierbas aromáticas, hortalizas, miel, deshidratado de frutas y verduras, elaboración de jugos, extrac-
tos, preparación de pulpas, dulces, elaboración de encurtidos, conservas, vinos, destilados, hilados, tejidos, quesos, mueblería 
artesanal de caña, aserradero de madera y producción de leña.
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Tabla N°1. Producciones con mayor número de variables relevadas en el CNA 2008, según región. Las 
variables en negrita indican el mayor número de variables en relación a otras producciones y a otras 

regiones.

Producción PAT PAM NEA CUY NOA

Tabaco - 4 21 - 17

Manzana 90 4 - 21 4

Pera 60 4 - 16 4 

Limón - 28 33 - 50 

Naranjo - 64 74 - 64

Ajo 2 2 2 14 2 

Vid 18 4 - 275 21 

Mandarina - 70 80 - 58

Pomelo - 40 40 - 40 

Algodón - 5 56 - 14 

Cañaveral - 4 4 - 87 

Porotos - 4 4 7 25

Girasol 4 16 10 7 7 

Trigo 4 25 14 - 10 

Maíz 6 25 17 9 16 

Olivo - 8 - 32 13

Lechuga 2 2 2 13 2 

Sorgo 7 15 10 3 13 

Soja 4 29 11 4 14 

Cebada 10 11 - 13 6 

Plantación de te - - 36 - -

Plantación de 
yerba mate

- - 41 - -

Arroz - 14 18 - - 

Ovinos 53 45 45 40 41 

Llamas - - - - 18

Bovinos 94 100 102 80 94

Caprinos 48 48 48 48 48 

Porcinos 14 14 14 6 6

Equinos 12 15 15 5 6 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de INDEC

En el caso de la actividad pecuaria se da una diferencia regional pero también una vinculada a la 
especie ganadera. Por ejemplo, los bovinos incluyen entre 80 a 102 variables según la región, a di-
ferencia de los ovinos, los que poseen entre 40 a 53 según la región. Aquí vemos que una produc-
ción pecuaria, la bovina, se la describe con más variables que a la ovina mostrando también una 
asimetría en las especies productivas. A su vez, estas especies pecuarias poseen mayor número de 
variables de relevamiento en un cuestionario (NEA) que en otro (CUY) mostrando diferencias 
regionales. De esta forma, el peso de lo regional, caracterizado por las diferencias o similitudes 
entre especies presentes en los cuestionarios o por el número de variables se hace evidente, como 
así también ocurre, con las pocas especies compartidas por todas las regiones en los cuestionarios 
(tabla Nº2). 
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Tabla N°2. Producciones en común entre las distintas regiones

Ítem Especies en común

Cereales para grano Maíz

Forrajeras anuales Avena, Caupi, Vicia, Maíz, Melilotus, Sorgo granífero

Forrajeras Perennes Alfalfa pura, Sorgo negro

Oleaginosas Girasol, Soja

Frutales Duraznero

Hortalizas Son en su mayoría las mismas a excepción de CUY, que posee más por incluir variedades de 
ajo y lechuga

Flores de corte Clavel

Masa forestal Álamo, Eucalipto, Pino, Sauce

Ganadería Conejos, Asnales, Pavos, Patos, Codornices, Gansos, Faisanes, Pollitos bebes, Gallinas 
ponedoras, caprinos, ovinos, bovinos, equinos y porcinos.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de INDEC

Otro caso especial es lo que sucede con los cítricos, los que, en NOA, NEA y PAM, se diferencian 
por limón, pomelo, mandarino, naranjo, sin embargo, en PAT y CUY estos no están diferencia-
dos integrando una categoría en común para todos ellos llamado «cítricos». Algo similar ocurre 
con los ovinos, donde solamente se diferencian en razas en PAT, pero aquellas razas por las que 
se pregunta son únicamente Merino y Corriedale, análogo a lo que ocurre con la producción de 
llamas en NOA, única región donde se encuentran relevadas. Esto también sucede con los ajos 
y las lechugas de CUY, zona en la que se pregunta por tres y cinco variedades respectivamente, 
pero estando estas variedades también representadas en otras regiones, aunque no se pregunte. 

En la tabla Nº3 vemos que todas las producciones agropecuarias listadas en la tabla N°1 son las 
que aparecen con mayores valores en términos de exportación en Argentina. En este sentido, 
número de variables asignadas a cada especie y exportaciones se encuentran íntimamente rela-
cionadas. Este es uno de los elementos que nos da indicios del peso que posee la economía sobre 
lo que se decide relevar. En un nivel de análisis de mayor detalle donde observamos lo que sucede 
a nivel regional encontramos nuevas producciones las que no podían apreciarse anteriormente a 
nivel país.

Tabla N°3. Principales productos agropecuarios exportados de Argentina

Producto Valor (expresado en 1000 US$)

Torta de soja 5 748 011

aceite de soja 4 419 050

Soja 3 435 061

Maíz 2 253 083

Trigo 2 015 981

carne bovina 1 201.542

Aceite girasol 630 051

Vino 496 837

Leche en polvo 313 588

Peras 271 158
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Producto Valor (expresado en 1000 US$)

Tabaco 259 052

Harina de trigo 254 605

Carne de pollo 186 061

Carne elaborada 183 438

Porotos secos 182 626

Maní sin cáscara 171 555

Limones y limas 169 556

Jugo de uva 166 041

Manzanas 158 408

Arroz 148 581

Queso de vaca 146 700

Malta 145 883

Sorgo 142 835

Fuente: elaboración propia a partir de datos de FAOSTAT del 2007.

La tabla N°4 indica los valores de exportación según productos por región y se encuentran mar-
cados con una X aquellos que poseen un mayor número de variables en el CNA 2008 respecto del 
mismo producto en otras regiones. Aquí vemos que la mayoría de las producciones exportadas 
presentan numerosas variables, lo que da cuenta de la relación existente entre número de varia-
bles y valor de exportación de una especie. Podríamos decir que de aquellas especies destinadas al 
mercado agroexportador se va a obtener más información que de las destinadas al mercado local 
o a prácticas de intercambio y autoconsumo. Pero también, la tabla N°4, muestra la gran asime-
tría existente entre regiones al observar los valores de exportación de la región PAM en relación a 
las otras. Especialmente entre PAM y NEA se puede ver el gran desequilibrio económico.

Tabla N°4. Principales exportaciones agropecuarias por región y producciones con mayor cantidad de 
variables en el formulario del CNA 2008. Estas últimas marcadas con X. Valores expresados en 1000 

US$.

Región Descripción Valor 
(dólares) variable Región Descripción Valor 

(dólares) Variable

PAT Peras 159 593 X PAM Subproductos 
oleaginosos de 
soja

4 321 351  -

Lanas elaboradas 102 863 X Soja 2 110 059  X

Manzanas 84 726 X Aceite de soja 2835254  X

Jugos de frutas y 
hortalizas

69 572 - Maíz 1 564 424  X

Lanas sucias 36 936 X Trigo 1 459 378  X

Resto de 
productos 
primarios

28 403 - Carne bovina 971 236 X

Carne ovina o 
caprina

12 478 X Pieles y cueros 
preparados

760 289 - 

Frutas secas o 
procesadas

5661 - Aceite de girasol 722 834  X
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Región Descripción Valor 
(dólares) variable Región Descripción Valor 

(dólares) Variable

NEA Soja 79 673  CUY Vino de uva 261 096 X

Tabaco sin 
elaborar en hojas

68 648 X Jugos de frutas y 
hortalizas

96 991  -

Arroz 55 179 X Ajos 74 425 X

Té 46 549 X Frutas secas o 
procesadas

57 972  -

Extracto de 
quebracho

41 140 - Uvas de mesa 46 109  

Maíz 35 354  Peras 37 758  

Cítricos 26 184 X Aceitunas 31 930 X

Yerba mate 22 084 X Manzanas 21 040  

NOA Cítricos 163 609 X     

Soja 145 356      

Legumbres 130 836 X     

Tabaco sin 
elaborar en hojas

127 597 X     

Pieles y cueros 
preparados

79 569 -     

Maíz 57 602      

Resto de azúcar 
y artículos de 
confitería

47 330 X     

Trigo 43 313      

Fuente: elaboración propia a partir de datos de INDEC del 2008. Las variables con signo «-» son derivados de las especies 
productivas por lo que no se encuentran en esa forma en los cuestionarios censales. 

Como síntesis de los resultados de los formularios en conjunto con las exportaciones, observa-
mos que cada región se encuentra caracterizada y diferenciada por determinadas actividades 
agropecuarias: las manzanas, peras y ovinos en PAT; el cañaveral, cítricos, tabaco, yerba mate, té, 
arroz y ganadería bovina en NEA; cítricos, tabaco, caña de azúcar, legumbres y llamas en NOA; 
vid, ajos y aceitunas en CUY y cereales, oleaginosas y ganadería bovina en PAM. La mayoría de 
estas producciones siguen los principios de la monoproducción a nivel regional y se consideran 
dentro del modelo del agrobusiness (García y Rofman, 2009). Incluso a pesar de la diferenciación 
en las actividades productivas, a nivel valor de exportación, todas las regiones quedan bajo la 
sombra de PAM, transformándose en producciones marginalizadas o en lo que algunos autores 
llaman «economías regionales», entreviendo la gran concentración económica de PAM y así la 
relación de poder entre las regiones y su desigual inserción en el territorio nacional. 

Más interesante aún es lo que no hay, pues no se encuentran variables ni elementos en los censos 
que den cuenta de producciones nativas (plantas, animales, prácticas culturales) por fuera de lo 
estrictamente productivo mercantilizado. Por ejemplo, cuando se pregunta por las razas en ovi-
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nos se realiza solamente en PAT y se relevan aquellas exóticas que pertenecen mayormente a las 
grandes estancias como la raza Merino y la Corriedale, pero la raza Criolla o Linca, de gran im-
portancia en los pequeños productores y para las mujeres Mapuche no están presentes. En cuanto 
a los caprinos no se pide especificación de raza mostrando su poco valor productivo en contra-
posición al ovino o a otras producciones donde se pide un detalle exhaustivo de cada variedad. 
Este tipo de actividad se corresponde con la de los pequeños agricultores. Tampoco se relevan 
variedades de papas andinas, maíces andinos o criollos las que están presentes en casi todas las 
regiones o la producción de quínoa y amaranto de gran importancia en NOA pero que también 
se puede encontrar en las demás regiones por citar algunos ejemplos. Esta exclusión termina por 
dejar afuera buena parte de la producción apoyada en la estructura familiar que hereda el carácter 
marginal desde la cual fue medida y valorada a lo largo de los años. Estos datos, dan cuenta de 
la invisibilización que poseen las producciones realizadas particularmente por este sector, datos 
que deberían ser tenidos en cuenta al entender el reconocimiento que tuvo esa forma de vida y de 
producción por parte del Estado nacional en los años anteriores.

Como una paradoja, vale mencionar que en las últimas décadas comenzó una resignificación 
del concepto de ruralidad en un contexto de surgimiento del modelo de desarrollo con enfoque 
territorial como nueva propuesta para atender las desigualdades del mundo agrario y rural.

Esta resignificación otorgó elementos y nuevas formas de intervención en los espacios rurales a 
partir de entenderlos como territorios diferenciados y construidos socialmente, resultado del ac-
ceso y ocupación, de las formas de dominación social que tienen como base material la estructura 
de tenencia y uso de la tierra y de otros recursos naturales y como resultado de las relaciones cam-
po-ciudad (Gómez, 2001). Lo rural dejó de presentarse como lo exclusivamente agropecuario, o 
lo atrasado, sino como «...el conjunto de regiones o zonas con actividades diversas (agricultura, 
industrias pequeñas y medianas, comercio, servicios) y en las que se asientan viviendas, pueblos, 
aldeas, pequeñas ciudades y centros regionales, espacios naturales y cultivados...» (Ceña, 1993, 
p.29). La emergencia de esta «nueva ruralidad» ha sido caracterizada desde el reconocimiento de 
la heterogeneidad productiva y las formas de articulación socioespacial entre los centros urbanos 
y las áreas rurales, pero también desde territorios que están insertos en una estructura geopolítica 
y globalizada (Pérez, 2001; Gómez, 2001). La penetración del gran capital en el campo, así como 
cambios en otros niveles de la ruralidad, afectaron al hábitat rural en su conjunto, generando 
núcleos que redefinieron el espacio rural y los horizontes de sentido de quienes viven en ellos. 
Esa expansión y control del gran capital se encontró con algunos elementos que condicionaron su 
acción y modificaron sus efectos: las políticas de Estado, por un lado, y, por el otro, las acciones y 
movimientos de resistencia que expresan en los últimos años el surgimiento de nuevas formas de 
organización y liderazgo (Murmis y Bendini, 2003). De esta forma se inició una nueva etapa en 
la ejecución de objetivos del desarrollo rural y en la búsqueda de un nuevo abordaje espacial del 
desarrollo que permitiera atender estos procesos. De esta forma emergió el territorio como una 
unidad de referencia para las acciones gubernamentales, pero nada de esto impacta en los censos.

Dentro de lo que se decide relevar de cada región se da una situación similar al punto anterior. 
Por ejemplo, en la variable llamada «producción comercial de semillas», solamente se encuentran 
especies en las regiones de PAM, CUY y NOA. El NEA incluye solamente dos especies y PAT nin-
guna. De igual forma ocurre con las producciones de legumbres, mostrando que estas no se prac-
tican en aquellas regiones o para el caso de la producción de quebracho en NEA, la que aparece 
dentro de los principales productos de exportación, sin embargo, el formulario censal no lo ha 
revelado. Más llamativo aún es para el NEA y NOA con la variable soja, donde esta se encuentra 
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en el primero y segundo lugar respectivamente de las exportaciones, pero el número de variables 
censadas es significativamente menor que en PAM. 

Estos ocultamientos y contradicciones, entre lo que hay y lo que se decide relevar en las regiones, 
Lois (2006) lo ha descripto como Ficción geográfica y Deseo territorial. A los elementos que la au-
tora reconoce en la representación, el análisis de los censos otorga la referencia a la materialidad 
sesgada que imprime sentidos de verdad al recorte que se presupone y que a partir del ejercicio de 
medida se descubre como autoevidente. De esta forma, las categorías de análisis no van a relevar 
lo que «hay» sino, lo que creen que existe y la medida de su existencia. Así, se oculta la carga de 
artificialidad de la ficción geográfica y el deseo territorial se plantea como destino. 

4. Discusión
En este trabajo exploramos los vínculos entre dos herramientas, las regionalizaciones y los cen-
sos, que son utilizadas para diseñar el abordaje político de un territorio en relación a la produc-
ción agropecuaria y al desarrollo regional. Al observar las regionalizaciones y su vínculo con el 
proceso de construcción de lo nacional asociado a lo que se decide medir, vemos que la geografía 
-como disciplina- se introdujo en procesos de planificación teniendo impactos que pueden ob-
servarse hoy en día a través de la forma en que se encuentra delimitado el territorio y de lo que se 
cree que existe en cada delimitación (Benedetti, 2009). 

El recorrido histórico por la conformación de los CNA y específicamente de las categorías y va-
riables de los cuestionarios del año 2008 permite ver sus contribuciones en establecer qué es lo 
que hay y se pretende visibilizar en cada región (Lois, 2006). Esta «realidad» regional construida 
por el vínculo con lo censal configura un ordenamiento productivo asimétrico entre regiones e 
intra-regionalmente.

Lo que se evidencia a partir del análisis realizado es la especialización productiva que posee cada 
región relacionada con un mayor número de variables para algunas producciones agropecuarias 
en los formularios censales. Esta decisión de incluir un mayor número de variables para algunas 
especies productivas no podemos pensarla como «natural» o fortuita, como tampoco la intención 
de relevar determinados datos y dejar por fuera otros. 

Del análisis de los formularios censales observamos que la decisión de qué datos medir se liga 
al proceso de recorte regional que precede el diseño censal, el cual está basado en por lo menos 
dos aspectos. Por un lado, vinculado a elementos de origen económicos, al ser los productos que 
se destinan al mercado y particularmente al mercado agroexportador los que presentan mayor 
número de variables. Este aspecto da cuenta que la escala global posee tal fuerza que determina 
lo que se va a relevar en el país. Asimismo, otro aspecto vinculado a un proceso históricamen-
te institucionalizado de conformación de los CNA por sectores dominantes del agro argentino 
que incidieron en las preguntas a relevar por los censos y que se arrastran hasta la actualidad 
(González-Bollo, 2007). El uso de recortes regionales previos inhabilita la creación de nuevas 
delimitaciones espaciales a partir de los resultados arrojados, fortaleciendo una imagen de país 
agroexportador especializado por regiones y, a su vez, permite mantener una relación de poder 
de la región pampeana (PAM) sobre el resto de las regiones

Los dos aspectos citados anteriormente muestran que los cuestionarios censales se diseñaron con 
un modelo de sociedad previamente establecido que, al mismo tiempo, le imprimen una iden-
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tidad agropecuaria a la Argentina, que la coloca nuevamente en el orden históricamente dado 
como país «granero» del mundo o agroexportador. El uso de la estadística aquí funciona como 
una tecnología para la creación de objetividad y estabilización de hechos. El problema es que esta 
estabilización de hechos simplifica la heterogeneidad presente de cada región y particularmente 
tiende a ocultar aquello que no se ajusta con ese modelo de sociedad preestablecido. Podríamos 
decir que se produce un doble ocultamiento. El primero referido a no mostrar ciertas produccio-
nes agropecuarias y el segundo, de forma indirecta, referido al sujeto agrario que queda invisibi-
lizado detrás de la no medición de la especie productiva.

Las grandes asimetrías regionales, así como la omisión de determinados datos no ocurre solo en 
Argentina, también se puede observar en el caso de Chile y Brasil. En el primero Fleming y Abler 
(2013) dan cuenta que los censos agropecuarios sólo informan de los rendimientos de los cultivos 
tradicionales y de los cultivos no tradicionales de exportación excluyendo a las producciones no 
tradicionales con destino al mercado interno del relevamiento censal. En cuanto al caso brasilero 
el dualismo Agricultura Familiar (AF) y Agronegocio homogeneiza las variables de producción 
en esas dos tipologías trayendo como consecuencia la pérdida de información (Aquino et al., 
2018). A esto se le suma el análisis de Kamimura et al. (2010) quienes muestran a partir de distin-
tos censos agropecuarios las diferencias en productividad y rendimiento de las regiones brasile-
ñas y también los desequilibrios existentes entre la Agricultura Patronal y la AF. Ellos dan cuenta 
de que no existe un consenso para definir las variables que integran a la AF y que, dependiendo 
del criterio utilizado, los datos se ven modificados afectando principalmente los valores de ren-
tabilidad por hectárea de la AF. 

De forma similar ocurre con el trabajo femenino en el campo relevado por Vitelli y Borrás (2016). 
Estos autores dan cuenta de la existencia de un subregistro en el trabajo femenino el cual puede 
estar asignado a considerar que las mismas solo realizan los «quehaceres del hogar» y que por 
tanto los censos no se ocupan de registrar el trabajo realizado por las mujeres en el predio. Casos 
similares ocurren con la población indígena en Argentina (Nacach, 2013) y con la etnicidad en 
España (Estévez-Hernández, 2015) donde los censos se han ocupado de homogeneizarlos o indi-
ferenciarlos. Ante estas variables se suscitan discusiones y cuestionamientos sociales y políticos 
mayores, ya que la visibilización puede producir prácticas racistas y de exclusión. Boyle (2000) 
describe esta problemática como una paradoja, dado que la no cuantificación estatal puede llevar 
a la no existencia, pero su cuantificación puede pervertir eso que se decide contar.

Los resultados de este trabajo, en coincidencia con los estudios citados, confirman que aquello 
que queda por fuera de lo medido o diferenciado en las categorías establecidas por los censos, 
está vinculado con las poblaciones o con las prácticas sociales marginalizadas y subalternas. Esto 
podría estar asociado, entre otros motivos expuestos, al impacto que poseen los acuerdos inter-
nacionales en la promoción del uso de estándares internacionales que homogeneizan las formas 
de preguntar y de medir, en su intento de comparar los resultados entre países. Si bien es impor-
tante obtener datos que permitan realizar estudios comparativos, cabe la pregunta por cuál es la 
responsabilidad que deberían tener instituciones como el INDEC en Argentina u otras Direccio-
nes de estadísticas provinciales, en asegurar que se obtengan también datos productivos de valor 
local.

Todos estos ejemplos muestran que el discurso ideológico y las formas de medición están impli-
cados mutuamente: la región se configura a partir de lo que mide y lo que se mide está dado por 
lo que la región dice incluir. La no modificación de lo cuantificado, así como del peso que se le 
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asigna a cada especie productiva seguirá condicionando las políticas de desarrollo profundizando 
las históricas desigualdades regionales en materia de producción agropecuaria. 

Retomando a Boyle, podríamos pensar que la no cuantificación puede ser una estrategia de re-
sistencia de los grupos sociales locales ante el avance de modelos productivos plenamente capi-
talistas. El desafío es modificar la situación de marginalidad de sectores no visibilizados, desarti-
culando la lógica de la visibilización y cuantificación respecto del uso discriminatorio de sectores 
dominantes, que generan prácticas de exclusión. 

5. Conclusiones
El desarrollo regional de Argentina observado desde lo que se decide medir en la producción 
agropecuaria, continúa arrastrando visiones tradicionales que afianzan el imaginario de un país 
agroexportador. Esto está vinculado con el mayor número de variables asignadas a las produc-
ciones de mayor salida al mercado exterior, con la subestimación de otras producciones, con la 
no medición de prácticas productivas relacionadas a los pequeños productores, así como de la 
organización asimétrica de las regiones, manteniendo las relaciones de poder.

Estos elementos nos llevan a discutir si efectivamente los censos agropecuarios tienen como pro-
pósito relevar la estructura agropecuaria, o por lo menos la estructura agropecuaria en su com-
plejidad. Desde esta perspectiva, se abren dos interrogantes para reflexionar. En primer lugar, qué 
considera el Estado como lo productivo, ya que por lo que el censo nos guía, lo agropecuario está 
vinculado a las producciones que tienen como destino el mercado internacional. En segundo lu-
gar, qué consecuencias traería rediseñar los cuestionarios con el objetivo de incorporar otras for-
mas de preguntar, así como habilitar una mayor flexibilidad para construir nuevas regionalizacio-
nes en tanto resultado del relevamiento censal. En particular, incluir en los cuestionarios nuevas 
preguntas vinculadas a producciones con fines no plenamente capitalistas y que permitan realizar 
nuevas formas de análisis donde los resultados no sean objetos individuales y fijos, desconectados 
entre sí y con otros factores de la sociedad. Esto permitiría ver otros dinamismos que contribuyan 
al diseño de mejores políticas de desarrollo orientadas a disminuir las asimetrías regionales.

La pregunta por la regionalización que se vincula al censo nos lleva a reconocer que se interpelan 
los resultados desde debates actuales, con reconocimiento de agencias y prácticas, pero con datos 
tomados con recortes que las niegan, definidos en una mirada del siglo XIX que pervive en el 
corazón de la metodología organizativa del Estado argentino.
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La obra que aquí presentamos es la tercera de una serie publicada por el Instituto Geográfico 
Nacional, dedicada a los levantamientos topográfico-parcelarios realizados por la Junta General 
de Estadística entre 1866 y 1869 en una serie de ciudades españolas, situadas fuera de la provincia 
de Madrid, además de Madrid, Villa y Corte. Este libro está precedido por los dedicados a las 
ciudades de Granada y Soria, disponibles todos en la página del IGN [http://www.ign.es/web/
publicaciones-boletines-y-libros-digitales].

A mediados del siglo XIX, España carecía de un censo de población, de un mapa nacional y de 
un catastro. Se imponía, pues, acometer la empresa de cubrir semejantes carencias. Por ello, en 
1856 -como ya en su momento estudiaron L. Urteaga, F. Nadal y J. I. Muro en su obra ya clásica 
Geografía, Estadística y Catastro en España, se creó la Comisión de Estadística General del Reino 
(1856-1861)-,cuyo cometido era coordinarlos trabajos estadísticos y cartográficos realizados por 
las instituciones de las distintas administraciones del Estado. En 1861, la Comisión dio paso a 
una institución con mayor poder ejecutivo,que recibió la denominación de Junta General de Es-
tadística(1861-1870). A su frente se colocó a Alejandro Oliván y a Francisco Coello de Portual 
y Quesada,y se le marcó como objetivos»contar la población, inventariar los recursos(...), medir 
el territorio (...), y representar» todo en mapas. Y es que, a pesar de los esfuerzos realizados en el 
siglo XVIII para catastrar Cataluña y Castilla, confeccionar los vecindarios de Campoflorido y 
Ensenada y los censos de Ensenada, Aranda, Floridablanca y Godoy-Larruga, así como del pro-

mailto:angelignacio.aguilar@predoc.uam.es?subject=Catastro de Ensenada - Seminario UMA
http://www.ign.es/web/publicaciones-boletines-y-libros-digitales
http://www.ign.es/web/publicaciones-boletines-y-libros-digitales
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yecto del marqués de la Ensenada para levantar el mapa de España, a mediados de siglo XIX nada 
había de todo ello. 

En 1861, en el marco de la Ley de medición del territorio, se inician los trabajos cartográficos y 
catastral es en la provincia de Madrid, según el proyecto diseñado por Coello,de gran calidad, 
exactitud y complejidad técnica. Nada más iniciarse los trabajos, rápidamente se vio que era di-
fícilmente realizable un catastro de tal nivel de exactitud para todo el país en un tiempo y a unos 
costes razonables. El coste en tiempo y en dineros era inasumible, por lo que, en 1866, se opta 
por abandonar el levantamiento de un catastro topográfico-parcelario, e ir a un avance catastral, 
proyecto mucho más sencillo, menos costoso y más rápido de realizar. Es ese momento en el 
que la Junta de Estadística decide establecer colaboración con distintos ayuntamientos para el 
levantamiento de planos urbanos, ya que eran muchas las ciudades y pueblos grandes que no 
podían cumplir con la legislación vigente en el momento, que les ordenaba levantar planos de 
los núcleos urbanos con determinadas características técnicas. Esos planos, que debían tener 
una gran calidad técnica y, por tanto, un alto coste para unos ayuntamientos permanentemente 
endeudados,habían de ser una herramienta básica para ordenar el crecimiento urbano, que em-
pezaba a ser muy importante en las ciudades españolas de la segunda mitad del siglo XIX.

En ese marco de colaboración entre ayuntamientos y Junta de Estadística es en el que hay que 
incardinar los levantamientos topográfico-parcelarios llevados a cabo en distintas localidades 
situadas fuera de la provincia de Madrid:Granada, Soria, Cuenca, Huete, Valdeolivas (Cuenca), 
Cartagena, Murcia, y Almería. Solo el levantamiento de Valdeolivas llegó a concluirse, a pesar de 
lo cual los trabajos realizados en las distintas localidades nos han legado una cartografía y una 
documentación de extraordinario valor. Dicha documentación y cartografía se custodia en el 
Archivo Topográfico del Instituto Geográfico Nacional. La cartografía de la ciudad de Almería 
es la que se estudia en este trabajo, que, como hemos avanzado,es el tercer título dedicado a estos 
levantamientos.

La obra está organizada en cuatro partes claramente diferenciadas.

En la primera se aborda el marco en el que se levanta la cartografía, que es el que se acaba de ex-
poner; la segunda se centra en el estudio de la evolución y las características urbanas de Almería a 
mediados de la centuria decimonónica,que, como bien señalan los autores, está muy marcada por 
dos hechos: el importante auge de la minería en las sierras almerienses y la creación de la provin-
cia del mismo nombre con la reforma provincial de Javier de Burgos (1833-34), cuya capitalidad 
le es adjudicada.

La segunda parte se centra en el estudio del magnífico plano de la ciudad levantado por el inge-
niero militar Pérez Rozas tras la Real Orden de 25 de julio de 1846, para lo que los autores han 
trabajado con los fondos documentales y las actas municipales de la ciudad, y que arrojan infor-
mación muy interesante sobre cómo se hizo, quiénes intervinieron y los costes para el Concejo 
del levantamiento.

La tercera parte está dedicada al proceso de levantamiento catastral de la ciudad y medición y 
delimitación de su término municipal, realizado por los geómetras de la Junta de Estadística. En 
esta obra -al igual que hicieron los autores de las monografías dedicadas a Granada y Soria- se 
incluye también una interesantísima síntesis de las trayectorias profesionales de los geómetras 
que trabajaron en Almería. Entiendo que, en un futuro, este punto bien podría marcar el inicio 
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de estudios sobre un colectivo profesional tan ligado a la cartografía española, precedente de los 
ingenieros geógrafos, y así los plantean los autores de este libro.

La cuarta y última parte de este libro es el catálogo cartográfico, al que acompañan fotografías 
antiguas y actuales de la trama urbana de Almería y las plantas de los edificios más significativos. 
Con esta doble lectura, fotografías-planos, se pone imagen a la morfología de la ciudad, plasmada 
en los planos de Pérez Rozas y de la Junta de Estadística, y se recoge su evolución hasta la actua-
lidad. Es importante reseñar que las fotografías del hoy de la ciudad han sido realizadas especí-
ficamente para este libro por sus autores, por lo que están pensadas para plasmar la imagen de 
los espacios más representativos de la misma, que aparecen en la cartografía decimonónica. Esa 
cartografía se compone de un total de 39 minutas (planos de detalle de manzanas urbanas a escala 
1:500), 2 planos que recogen sendos  «cuarteles» y de 18 hojas de parcelario urbano, también a 
escala 1:500, que son las que se catalogan y reproducen en esta parte del libro, que recoge más de 
dos tercios del espacio urbano del momento.

Una lectura detenida de la obra y su comparación con la monografía precedente dedicada a Soria 
permite afirmar que texto e imágenes se han concebido y se han maquetado para permitir un 
doble nivel de lectura, el gráfico y el textual. Ello hace que la información sea muy rica, al tiempo 
que facilita la lectura y comprensión de un texto, que podría pensarse árido por la temática que 
aborda, al tiempo que pone de manifiesto lo que fue el proceso catastrador y las dificultades de 
toda índole que tuvieron que afrontar los geómetras de la Junta de Estadística, tanto en el trabajo 
de campo como en el de gabinete.

La obra concluye con dos índices: uno onomástico y otro toponímico, que facilitan enormemen-
te la localización de los inmuebles, las calles donde se ubican y los propietarios de los mismos. 
Hemos, pues, de concluir que estamos ante una obra importante, que permite conocer el marco 
en el que se levanta la cartografía catastral urbana almeriense decimonónica, sus características 
y la propia la ciudad. Entendemos que, obras de este tipo son necesarias, tanto más por cuanto el 
Instituto Geográfico Nacional está poniendo a disposición de los investigadores buena parte de 
sus fondos cartográficos históricos y se hace necesario conocer las claves para su correcta com-
prensión y, por tanto, su correcta utilización. 

Los autores de esta obra, A. Ferrer Rodríguez, C. Camarero Bullón, J.A. Nieto Calmaestra y L. 
García Juan, tienen una dilatada e importante trayectoria investigadora en el campo de la Geo-
grafía histórica y de la Historia de la Cartografía, en la que el estudio de las fuentes geohistóricas, 
tanto cartográficas como textuales, está muy presente, lo que garantiza la calidad de la investiga-
ción realizada y recogida en este trabajo. Por otro lado, el hecho de que el editor de la misma sea 
la institución que produce la cartografía oficial española desde hace siglo y medio, corrobora este 
hecho. 

La obra, que contribuye de forma importante al mejor conocimiento de la historia de la cartogra-
fía catastral española y de la evolución del espacio urbano almeriense, es de libre acceso -junto 
con otras publicaciones de alto interés para geógrafos, historiadores y urbanistas, en particular, 
e investigadores interesados en el territorio y el paisaje, en general- desde la página web del Ins-
tituto Geográfico Nacional:http://www.ign.es/web/ign/portal/publicaciones-boletines-y-libros-
digitales - publication_0.

http://www.ign.es/web/ign/portal/publicaciones-boletines-y-libros-digitales - publication_0
http://www.ign.es/web/ign/portal/publicaciones-boletines-y-libros-digitales - publication_0
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2. Resumen expositivo
En las últimas décadas, la literatura internacional se ha dedicado a establecer las bases del Desa-
rrollo Económico Local (DEL), fundamentada principalmente en la experiencia de las economías 
de aglomeración de las grandes regiones urbanas del norte global (Krugman, 1998), las capacida-
des importadoras y exportadoras de las ciudades-región, así como sus niveles de competitividad a 
nivel global (Scott y Storper, 2003). Más recientemente, renovadas corrientes de pensamiento han 
realizado mayor énfasis en la importancia de analizar las instituciones como factor explicativo de 
las diferencias interregionales en materia de desarrollo (Pike, Rodríguez- Pose y Tomaney, 2016). 
No obstante, esta línea institucionalista ha criticado las soluciones de gobernanza de «talla única» 
que buscan fomentar las instituciones de los territorios con políticas públicas y buenas prácticas 
similares entre ellas, lo que Chien (2008) conoce como un enfoque isomórfico del desarrollo. 
Así, el debate alrededor del fomento del DEL ha tomado un rumbo más crítico y diferencial en la 
búsqueda de regiones que creen sus propias estrategias y políticas de desarrollo de manera parti-
cipativa y de «abajo hacia arriba». 

En este contexto se enmarca el libro Regiones Periféricas, Gobernanza Frágil: Desarrollo Econó-
mico Local desde América Latina coeditado por el profesor Sergio Montero (Universidad de los 
Andes, Bogotá) y la profesora Karen Chapple (Universidad de California, Berkeley), de Ediciones 
Uniandes. Como respuesta al creciente número de autores del norte global que han escrito sobre 
la importancia de la gobernanza en el desarrollo local y regional, frecuentemente adoptados de 
manera acrítica por hacedores de política pública y planificadores latinoamericanos, el libro en-
seña una manera alternativa de conceptualizar la relación entre gobernanza y DEL, partiendo de 
los principales desafíos a los que se enfrentan las ciudades pequeñas y regiones periféricas en los 
países de América Latina. 
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A partir de un análisis de seis casos en Perú, Guatemala, Argentina, Brasil, Chile y Colombia, 
el libro argumenta que las ciudades pequeñas y periféricas en la región se caracterizan por te-
ner procesos de gobernanza que no corresponden a las dinámicas institucionales de las grandes 
regiones urbanas. En su lugar, se caracterizan por sus dinámicas de colaboración emergentes y 
frecuentemente informales que pueden fallar fácilmente. Los autores identifican estos comporta-
mientos como procesos de gobernanza frágil y proponen analizarlos a través de tres variables: re-
des, procesos de aprendizaje y liderazgo. El libro se compone de ocho capítulos desarrollados por 
siete autores investigadores de universidades y entidades de planeación latinoamericanas, nortea-
mericanas y europeas. Además de constituir un aporte al conocimiento debido a la multiplicidad 
de perspectivas y contextos estudiados, es valioso en términos conceptuales. Cabe destacar que 
el término «gobernanza frágil» es acuñado en este libro como un esfuerzo por comprender las 
dinámicas territoriales e institucionales diferenciadas de las ciudades pequeñas y regiones peri-
féricas en América Latina. 

En el capítulo introductorio «Regiones periféricas, gobernanza frágil desarrollo económico local 
desde América Latina» (pp. 11-40), los autores (editores) visibilizan algunas de las preocupacio-
nes más relevantes en la región alrededor de la relación entre instituciones, desarrollo y planifica-
ción, presentando el concepto de gobernanza frágil desde una perspectiva conceptual novedosa 
de analizar el territorio. Posteriormente, detallan la metodología sobre la cual van a trabajar el 
resto del libro: entrevistas y observación participativa en dinámicas de DEL en cada uno de los 
casos. Además, hacen un breve resumen de los principales hallazgos de cada caso. Para finalizar, 
presentan las ideas y conceptos claves trabajados en los seis capítulos siguientes, estableciendo 
relaciones, puntos de encuentro y divergencia entre ellos, y analizando las limitaciones y poten-
cialidades para investigaciones futuras. 

El segundo capítulo, «Del aprendizaje a la gobernanza frágil en la cuenca de Lurín: desarrollo 
económico regional en el Perú rural» (pp. 41-70), por Karen Chapple y Sergio Montero, acerca 
al lector a los diversos procesos de aprendizaje que tienen lugar en las regiones periféricas lati-
noamericanas y las formas en las que es posible promover procesos de gobernanza y desarrollo 
territorial. Los autores reconocen la importancia de la relación entre aprendizaje, gobernanza y 
desarrollo regional, a partir del fortalecimiento de la coordinación de redes de apoyo, tanto en la 
dimensión vertical como en la horizontal, así como la diversidad de maneras de aprender. Entre 
estas destacan la experticia técnica, la narración de historias (o storytelling) y el conocimiento 
experiencial. A partir de los tres ejemplos enseñados, valoran la colaboración público-privada, la 
visión compartida del desarrollo y a las «regiones que aprenden». 

El tercer capítulo, «El aprendizaje a través de comunidades de práctica: la experiencia de los 
grupos gestores en Guatemala» (pp. 71-102), por Karen Chapple, Sergio Montero y Pedro Peter-
son, ilustra los múltiples desafíos que deben ser enfrentados para fomentar las colaboraciones 
público-privadas y las limitaciones que tienen éstas en la promoción de DEL. Por su parte, el 
capítulo muestra de qué manera las redes de aprendizaje fueron pieza clave en la organización 
de la figura de los Grupos Gestores y en su difusión a otras regiones. De esta manera, los autores 
argumentan que la combinación entre el compromiso político, una sociedad civil activa y partici-
pativa y la transferencia regional del conocimiento, promovieron la difusión de buenas prácticas 
de colaboración en las entidades descentralizadas guatemaltecas, aunque el impacto de éstas en 
el territorio no es tan claro. Las lecciones aprendidas a partir los Grupos Gestores permiten a los 
autores concluir que un fuerte capital social y la participación cívica habilitan positivamente la 
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cooperación público- privada de «arriba hacia abajo», al tiempo que se reconoce el papel de las 
redes horizontales de aprendizaje e innovación en la difusión del conocimiento. 

El cuarto capítulo, «Córdoba, ¿El Silicon Valley argentino? Narrativas comunes, experimentos 
institucionales y ajustes mutuos para desarrollar un sistema de innovación regional fuera de Bue-
nos Aires» (pp. 103-138) por Andrés Matta y Sergio Montero, muestra el proceso y los retos de 
la transición de un modelo de desarrollo económico exógeno basado en teorías de polo de creci-
miento, a otra mirada enfocada en el DEL y preceptos teóricos de desarrollo territorial y endóge-
no. Usando como caso el sector de la tecnología de la comunicación y la información, los autores 
muestran el potencial y los límites para articular diferentes actores locales, públicos y privados, 
en actividades que promocionen tecnológicas en la provincia de Córdoba (Argentina). En esta 
ciudad, la interlocución entre estos permitió que asociaciones de pequeñas y medianas empre-
sas locales lograran tener incidencia en la construcción de la política de desarrollo económico y 
generación de visiones comunes de DEL. Para este fin, fue fundamental la asociatividad entre las 
mismas empresas a través de un proceso mutuo de evolución de las instituciones y la apertura de 
nuevos espacios de concertación, gobernanza y articulación territorial. Así, los autores eviden-
cian la importancia de contar con una narrativa común entre los participantes para fortalecer los 
vínculos y, por ende, la fuerza de estas asociaciones en el reclamo de sus demandas en las políticas 
gubernamentales hacia el DEL. 

El quinto capítulo, «A contracorriente: gobernanza en red y desarrollo económico local en Lin-
hares, Brasil» (pp. 139-164), por Pedro Peterson, analiza la relación entre la conformación de 
redes de gobernanza locales y un enfoque territorial de DEL. Pese a que Peterson muestra cómo 
en un primer momento el desarrollo fue insípido y dependiente de productos como el café o 
madera (industria que más adelante se trasladará hacia el sector de los muebles), tras la creación 
de métodos de producción colaborativa y fomento del capital social, se establece una red política 
que involucra actores a diferentes niveles para aportar al desarrollo de la región. El éxito de este 
modelo radica en la creación de cadenas de valor que permiten generar acuerdos entre grandes y 
medianas empresas locales, dando paso a una dinámica de subcontratación beneficiosa para el te-
rritorio. Los acuerdos entre empresas y agencias gubernamentales se dan de manera informal, lo 
cual requiere altos niveles de voluntad para que se fortalezcan los lazos de confianza y se garantice 
una relación estable de la producción. De esta manera, el modelo de gobernanza implementado 
en Linhares muestra una estructura tanto vertical como horizontal que funciona debido a un 
alto nivel de confianza generada a través de acuerdos informales. Esto desencadena procesos de 
retroalimentación positiva de coordinación de los diferentes niveles de gobierno local.

El sexto capítulo, «Del liderazgo individual al compartido en Arauco, Chile: elementos de un 
proceso emergente» (pp. 165-192), por Miren Estensoro y Susana Franco, expone la vía por la 
cual Arauco, región con una mínima capacidad de liderazgo, deficientes canales de comunicación 
entre diversos sectores y autoridades, bajos niveles de confianza y pobre rendimiento económico, 
consigue grandes avances en términos del cambio del modelo de liderazgo hacia uno más com-
partido a través de la acción de ciertos actores catalíticos, es decir, líderes con capacidad lograr 
más interlocuciones asertivas entre actores. Las autoras señalan que el emergente liderazgo com-
partido es en este caso el promotor de nuevo desarrollo y capacidades institucionales. Este tipo 
de liderazgo exige, sin embargo, un trabajo continuo en la construcción de redes para constituir 
dinámicas de confianza. Así, afirman, que la estructura de gobernanza resultante se ve afectada 
por conflictos en la definición de los roles o entre jerarquías que es, a su vez, oportunidad de 
mejora de redes.
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En el séptimo capítulo, «Liderazgo intergeneracional y desarrollo económico local: hacia un nue-
vo tipo de asociaciones de artesanos en Mompox, Colombia» (pp. 193-216), Sergio Montero y 
Nathalia Calderón analizan la compleja relación entre asociatividad y liderazgo que afecta el te-
rritorio y el sector de las artesanías. La falta de confianza y movilidad del capital social en Mom-
pox ha sido fomentada por una serie de líderes personalistas que han impedido acceder a puestos 
de liderazgo a las nuevas generaciones en las asociaciones de artesanos. Esto ha conducido al 
estancamiento, poca innovación de la manufactura y a la emigración de jóvenes a otras ciudades 
por falta de oportunidades locales. Sin embargo, los autores analizan una nueva asociación inde-
pendiente de artesanos que ha logrado crear mecanismos de inclusión de jóvenes generaciones 
y mujeres en puestos de liderazgo que, gradualmente, ha mejorado el modelo de gobernanza 
haciéndola más participativa e inclusiva. Esto permitió mayor innovación en los procesos pro-
ductivos y contribuyó a la generación de confianza, debido en mayor medida a la gradual deses-
timación de prácticas personalistas.

El octavo y último capítulo, «Gobernanza frágil y políticas de desarrollo territorial: reflexiones 
finales y recomendaciones de política» (pp. 193-216), por Karen Chapple y Sergio Montero, es 
un capítulo de conclusión que destaca lecciones aprendidas que pueden servir para mejorar la 
manera en la que se ejecuta la política pública de fomento de DEL en América Latina. De acuerdo 
con los autores, esto es posible a través de dinámicas gobernanza participativa e inclusiva para la 
consolidación de redes formales e informales, donde haya lugar para diferentes formas de apren-
dizaje, narrativas y conocimientos. La promoción de la acción colectiva es uno de los caminos 
propuestos para dar soluciones específicas y territoriales a problemas compartidos. 

Por otro lado, para comprender de qué manera la transferencia de conocimientos y la capacidad 
de innovar afecta en el DEL, es necesario la implementación de formas particulares del saber-ha-
cer mediante el uso de narrativas (storytelling), combinando múltiples saberes tácitos y forjando 
relaciones de capital social. En este contexto, el liderazgo es otra variable clave y en la promo-
ción de visiones compartidas e inclusivas. Finalmente, los autores ofrecen un apartado con las 
implicaciones para la política pública de DEL en América Latina. En éste aclaran que, aunque 
son importantes los enfoques institucionales tradicionales, estos no deben sesgar su mirada a los 
valores formales exclusivamente ya que la informalidad es parte fundamental de los procesos de 
gobernanza frágil en la región.

3. Crítica analítica
La compilación de Montero y Chapple es un esfuerzo interesante por comprender las dinámicas 
de gobernanza diferenciadas propias de ciudades pequeñas y regiones periféricas latinoamerica-
nas. Es interesante la valoración de las instituciones informales para que estas dinámicas se con-
viertan en procesos positivos de DEL y paso imprescindible en la conformación de redes, con-
fianza, liderazgo, empoderamiento de actores marginados y la construcción de capital social. Por 
otra parte, la perspectiva crítica que asumen los autores frente a las experiencias del norte global 
es cada vez más pertinente para entender el contexto Latino Americano. Esto abre la discusión 
hacia la importancia de pensar la relación entre gobernanza y DEL, ajustada a las condiciones 
particulares de cada territorio. Este argumento es coherente con los planteamientos que se hacen 
en la introducción, por lo que la lectura del documento es sencilla y clara.

Pese al excelente nivel de análisis, este volumen podría haber hecho un trabajo más completo e 
históricamente situado a través de estudios comparados dentro de cada país. Por ejemplo, sería 
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interesante comparar ciudades que se consideren regiones periféricas de un mismo país. De esta 
manera, el análisis empírico podría haber sido más robusto de cara al análisis institucional, el 
contexto histórico y político nacional. Esto es importante dadas las diferentes formas de gobierno 
y grados de descentralización presentes en los países de la región. Por otro lado, el libro podría 
complementarse si rescatase la participación conjunta de los proyectos de desarrollo local en re-
lación con entidades de gobierno de nivel superior (nacional o federal). Pese a que las autoridades 
gubernamentales fueron presentadas en algunos de los casos de estudio, esto no fue del todo claro 
y no puso de manifiesto el rol del gobierno nacional en la conformación de estos nuevos modelos 
de gobernanza frágil. En algunos casos desaparecía casi por completo, lo cual puede resultar con-
fuso partiendo del hecho que a lo largo del texto se señala el marcado enfoque institucional (no 
sólo informal) de la investigación.

Finalmente, otra debilidad importante del análisis yace en la interpretación por parte de los au-
tores del territorio como un «ente estático», donde lo único que cambia es el modelo de gober-
nanza. Por su parte, la temporalidad y espacialidad serían aspectos importantes para considerar 
en futuros estudios al respecto. En este sentido, es necesario dar cuenta de las alteraciones físicas, 
políticas y económicas de los territorios (elecciones, casos de corrupción, violencia, etcétera) 
como condicionante clave para entender la forma en la que se gesta determinado modelo de go-
bernanza. En conclusión, se trata de una obra que aporta elementos conceptuales novedosos a los 
estudios sobre instituciones, gobernanza y desarrollo territorial desde la perspectiva de ciudades 
pequeñas e intermedias del sur global. Sin duda, abre nuevos debates y agendas de investigación 
alrededor del DEL, el rol de las instituciones informales, los aprendizajes experienciales y los 
liderazgos inclusivos.
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