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Resumen 
 

La presente tesis de investigación doctoral constituye una contribución a la discusión 
y estudios sobre el colectivo de inmigrantes latinoamericanos en España, 
concretamente en la temática de las migraciones internas y la movilidad residencial, 
desde el ámbito de conocimiento de la Geografía y la Demografía. 

Constituye una investigación en modalidad de compendio de artículos científicos, 
cinco, aceptados y publicados, que se presentan a lo largo del documento desde una 
menor a una mayor escala tanto territorial como de análisis, firmados con diferentes 
investigadores especialistas en el ámbito, y que fueron desarrollados con el principal 
objetivo de desarrollar y aportar a esta tesis doctoral. 

Merece la atención el estudio específico del colectivo inmigrante de origen 
latinoamericano en España, ya que constituye más del 41% del total de la población 
de origen extranjero residente en el país, y cerca del 6% del total de su población 
nacional (a 1 de enero de 2019), cifras relevantes, que inciden inevitablemente en las 
dinámicas residenciales que se establecen o son establecidas en el territorio a nivel 
nacional.  

Dentro de ese marco, es que en la presente tesis se estudia el período comprendido 
desde el año 2000 al 2017, identificando tres etapas: una primera de expansión de 
2000 a 2008; una segunda de crisis de 2009 a 2014, y una tercera de poscrisis de 2015 
a 2017. Dichos períodos son analizados en distintas escalas (desde el nivel provincial, 
al municipal); y para distintas áreas, donde se parte inicialmente sobre el estudio de 
todo el territorio español, para luego hacer una selección a las áreas metropolitanas 
de Barcelona y Madrid. 

Igualmente se realiza una caracterización sociodemográfica e identifican las 
principales zonas de concentración de esta población, en las zonas metropolitanas de 
Barcelona y Madrid, y también en específico para el Área Metropolitana de Barcelona. 

Se plantean como hipótesis cuestiones como que la crisis económica habría producido 
cambios en la dinámica de la migración interna en España, y particularmente en la 
intensidad y direccionalidad de las migraciones de modo diferenciado para la 
población autóctona y la población inmigrante; que el comportamiento espacial de 
estos inmigrantes se explicaría en parte por sus características personales, pero 
también por el impacto diferencial de la crisis en los distintos territorios de España; 
que, las características sociodemográficas ellos varían según el nivel de concentración 
residencial y reflejarán una estratificación social inversa al grado de concentración; y 
que la intensidad de la movilidad residencial es la que determinaría los distintos niveles 
de concentración. 



Por ellos, los objetivos de esta tesis son el dilucidar la intensidad y la direccionalidad 
de los flujos internos de los latinoamericanos en España; cuantificar dichos cambios 
debido a la crisis; caracterizar sociodemográficamente a aquellos migrantes que han 
protagonizado un movimiento migratorio interno; analizar la evolución de los stocks 
de población latinoamericana y sus pautas residenciales según distancia a las ciudades 
centrales en la áreas metropolitanas, y por períodos; y finalmente estudiar por 
períodos los cambios de residencia según distancia en las distintas fases del ciclo 
económico estudiado.  

Los principales resultados, señalan qué existe un cambio en las pautas migratorias 
internas en los años más recientes que efectivamente sería una respuesta a la crisis 
económica; además de una tendencia a la suburbanización de la población de origen 
latinoamericano en la fase de expansión, que se vio frenada con la crisis, pero que se 
ha visto reactivada en la poscrisis, periodo donde también se ha dado de manera 
simultánea un aumento de la concentración en las ciudades centrales.  

Además, se constata que, durante los primeros años analizados, la evolución de las 
concentraciones de población se nutría de la llegada de flujos directamente del 
extranjero, con la crisis económica estos dependen de la migración interna; y el estudio 
específico de los distintos espacios de concentración, revelan una asociación entre las 
características sociodemográficas de los individuos y su lugar de residencia. 
Geográficamente, la inserción territorial del colectivo latinoamericano se caracteriza 
por la existencia de bajos niveles de segregación residencial. 

 

Palabras clave: migraciones internas; movilidad residencial; población de origen 
latinoamericana; concentración residencial; características sociodemográficas; crisis 
económica. 
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Abstract 
 

The work presented in this doctoral research thesis constitutes a contribution to the 
discussion and studies on the Latin American immigrant communities in Spain, more 
specifically on the issues of internal migration and residential mobility, from the fields 
of knowledge of geography and demography. 

A research consisting of a compilation of scientific articles, a total of 5 accepted and 
published articles, which are presented throughout the document from a minor to a 
larger scale both territorial and analysis, signed with different specialist researchers in 
the field, and which were developed with the main objective of developing and 
contributing to this doctoral thesis. 

The specific study of the Latin American immigrant communities in Spain deserves 
special attention since they sum up to more than 41% of the total foreign-origin 
population residing in the country. Moreover, these groups represent almost 6% of 
the total population of Spain (to 1st January 2019). These relevant figures inevitably 
affect the residential dynamics which appear or are established in the territory at a 
national level. 

Within this framework, the present thesis covers the period from the year 2000 to 2017, 
identifying three stages: a first one of expansion from 2000 to 2008; a second one of 
crisis from 2009 to 2014; and a third one of post-crisis from 2015 to 2017. These 
periods are analysed at different scales (from the provincial to the municipal level); and 
for different areas, starting from the analysis of the entire Spanish territory, to then 
zoom in on the metropolitan areas of Barcelona and Madrid. 

Likewise, this document includes a sociodemographic characterization and the 
identification of the main areas of concentration of this population, within the 
metropolitan areas of Barcelona and Madrid, and specifically for the Metropolitan Area 
of Barcelona. 

Several hypotheses are posed, such as that the economic crisis would have led to 
changes in the dynamics of internal migration in Spain, and particularly in the intensity 
and directionality of migrations in a differentiated way for the native population and 
the immigrant population; that the spatial behaviour of these immigrants could be 
partly explained by their personal characteristics, but also by the differential impact of 
the crisis on the different regions of Spain; that the sociodemographic characteristics 
vary according to the level of residential concentration and will reflect a social 
stratification inverse to the degree of concentration; and that the intensity of 
residential mobility is what would determine the different levels of concentration. 
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In this sense, the objectives of this thesis are to elucidate both the intensity and 
directionality of Latin Americans’ internal flows in Spain, to sociodemographically 
characterize those migrants who have led an internal migratory movement; to analyse, 
by periods, the evolution of Latin American population stocks as well as their 
residential patterns based on the distance to city centres in metropolitan areas; and 
finally, to study, also by periods, the changes of residence according to the distance in 
the different phases of the covered economic cycle. 

Main results indicate that there is a change in internal migration patterns during recent 
years which would effectively be a response to the economic crisis; in addition to a 
trend towards suburbanization of the Latin American-origin population during the 
expansion stage, which was slowed down with the crisis, but has been reactivated in 
the post-crisis, a period in which there has also been an increase in the concentration 
in central cities. 

In addition, it is stated that during the first years analysed the evolution of population 
concentrations was nourished by the arrival of flows directly from abroad, with the 
financial crisis these depend on the domestic migrations. On the other hand, the 
specific study of the different concentration areas reveals there is a link between the 
sociodemographic characteristics of individuals and their place of residence. 
Geographically, the territorial insertion of Latin American immigrant communities is 
characterized by the existence of low levels of residential segregation. 

 

Keywords: internal migration; residential mobility; Latin American-origin population; 
residential concentration; sociodemographic characteristics; economic crisis. 
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Resum 
 

La present tesi de recerca doctoral constitueix una contribució a la discussió i els 
estudis sobre el col·lectiu d'immigrants llatinoamericans a Espanya, concretament a la 
temàtica de les migracions internes i la mobilitat residencial, des de l'àmbit de 
coneixement de la Geografia i la Demografia. 

Constitueix una recerca en la modalitat de compendi d'articles científics, cinc, acceptats 
i publicats, que es presenten al llarg del document des d'una menor a una major escala 
tant territorial com d'anàlisi, signats amb diferents investigadors especialistes en 
l'àmbit, i que van ser produïts amb el principal objectiu de desenvolupar i aportar a 
aquesta tesi doctoral. 

Mereix atenció l'estudi específic del col·lectiu immigrant d'origen llatinoamericà a 
Espanya, ja que constitueix més del 41% del total de la població d'origen estranger 
resident al país, i prop del 6% del total de la seva població nacional (a 1 de gener de 
2019), xifres rellevants, que incideixen inevitablement en les dinàmiques residencials 
que s'estableixen o són establertes en el territori de l’àmbit nacional. 

És dins d'aquest marc que a la present tesi s'estudia el període comprès des de l'any 
2000 al 2017, identificant tres etapes: una primera d'expansió de 2000 a 2008; una 
segona de crisi de 2009 a 2014, i una tercera de postcrisi de 2015 a 2017. Aquests 
períodes són analitzats a diferents escales (des del nivell provincial, al municipal); i per 
a diferents àrees, on es parteix inicialment de l'estudi de tot el territori espanyol, per a 
després fer una sel·lecció a les àrees metropolitanes de Barcelona i Madrid. 

Igualment es realitza una caracterització sociodemogràfica i s’identifiquen les 
principals zones de concentració d'aquesta població, en les zones metropolitanes de 
Barcelona i Madrid, i també específicament per a l'Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Es plantegen com a hipòtesi qüestionis com que la crisi econòmica hauria produït 
canvis en la dinàmica de la migració interna a Espanya, i particularment en la intensitat 
i direccionalitat de les migracions de manera diferenciada per a la població autòctona 
i la població immigrant; que el comportament espacial d'aquests immigrants 
s'explicaria en part per les seves característiques personals, però també per l'impacte 
diferencial de la crisi en els diferents territoris d'Espanya; que, les característiques 
sociodemogràfiques varien segons el nivell de concentració residencial i reflectiran una 
estratificació social inversa al grau de concentració; i la intensitat de la mobilitat 
residencial és la que determinaria els diferents nivells de concentració. 

Per això, els objectius d'aquesta tesi són dilucidar la intensitat i la direccionalitat dels 
fluxos interns dels llatinoamericans a Espanya; quantificar aquests canvis a causa de la 
crisi; caracteritzar sociodemográficament aquells migrants que han protagonitzat un 
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moviment migratori intern; analitzar l'evolució dels estocs de població 
llatinoamericana i les seves pautes residencials segons la distància a les ciutats centrals 
a les àrees metropolitanes, i per períodes; i finalment estudiar per períodes els canvis 
de residència segons distància en les diferents fases del cicle econòmic estudiat.  

Els principals resultats, assenyalen què existeix un canvi en les pautes migratòries 
internes en els anys més recents que efectivament seria una resposta a la crisi 
econòmica; a més d'una tendència a la suburbanització de la població d'origen 
llatinoamericà en la fase d'expansió, que es va veure frenada amb la crisi, però que 
s'ha vist reactivada en la postcrisi, període on també s'ha donat de manera simultània 
un augment de la concentració a les ciutats centrals.  

A més, es constata que, si bé durant els primers anys analitzats, l'evolució de les 
concentracions de població es nodria de l'arribada de fluxos directament de 
l'estranger, amb la crisi econòmica aquests depenen de la migració interna; i l'estudi 
específic dels diferents espais de concentració, posa de manifest que hi ha una 
associació entre les característiques sociodemogràfiques dels individus i el seu lloc de 
residència. Geogràficament, la inserció territorial del col·lectiu llatinoamericà es 
caracteritza per l'existència de baixos nivells de segregació residencial. 

 

Paraules clau: migracions internes; mobilitat residencial; població d'origen 
llatinoamericana; concentració residencial; característiques sociodemogràfiques; crisi 
econòmica.
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Presentación de la tesis 

“Migraciones internas y movilidad residencial de la población latinoamericana en 
España” es una Tesis doctoral realizada en modalidad de compendio de artículos 
científicos, cuya motivación ha sido la condición de la doctoranda, mujer, Licenciada 
en Geografía, de origen latinoamericano, que por razones que no viene al caso 
mencionar, migró a España en período de crisis económica, y que ha debido cambiar 
de residencia un número de veces mayor al que lo había realizado en los otros dos 
tercios de su vida. 

Se presenta entonces, como una cuestión de importancia el contribuir con estos 
artículos al descubrimiento de cuestiones específicas de la movilidad residencial del 
colectivo de los inmigrantes latinoamericanos. Esto, debido a que la experiencia ha 
demostrado a la doctoranda que las trabas legales para la incorporación en distintos 
ámbitos sociales y laborales deben ser superadas por la primera generación de 
inmigrantes de una familia; y si bien se pueden dar diversos tipos de dificultades, 
barreras como las legales de obtención de residencia y posterior nacionalidad, 
convalidación, reconocimiento u homologación de niveles educacionales, y o las 
dificultades idiomáticas (en el caso de la población brasilera), ya fueron labor de los 
que realizaron la primera y más dura tarea de incorporación. A sus herederos, les 
corresponde el trabajo no menos arduo de asentamiento, re-mestizaje, de asumirse 
como ciudadanos globales, y de hacer valer sus derechos adquiridos y duramente 
ganados por sus predecesores. 

Por otra parte, la formación como geógrafa, especializada en demografía, en conjunto 
con las posibilidades personales en términos logísticos y monetarios, han 
desencadenado en un interés real por generar un conocimiento concreto, cuantitativo 
y de carácter geográfico, territorializable. Es por ello que a continuación se presenta 
una Tesis dotada de tablas, gráficos y mapas, que dan cuenta de una pequeña parte 
de los resultados obtenidos en 3 años de investigación con dedicación exclusiva 
financiados con una Beca de Formación de Personal de Investigación otorgada por la 
Universidad de Barcelona, y desarrollada en el Departamento de Geografía Humana, 
bajo el alero del grupo de investigación consolidado por la Generalitat de Catalunya 
“Territori, Població y Ciutadanía” (TERRIPOC), y se enmarca en el proyecto I+D+I 
“Desigualdad social, polarización territorial y formación de espacios vulnerables en las 
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grandes áreas metropolitanas españolas”1 (MINECO/FEDER, UE); y dos años de 
transición de autofinanciación y media dedicación, al inicio y al final del proceso. 

Los Directores de esta Tesis han sido la Doctora Isabel Pujadas i Rúbies, Catedrática de 
Universidad, y por el Doctor Jordi Bayona i Carrasco, Profesor Asociado de dicho 
Departamento, e investigador del Centre d’Estudis Demogràfics – CERCA, ambos 
Geógrafos, especialistas en Demografía, que en sus reconocidas trayectorias 
académicas y de investigación, han profundizado en las temáticas de la movilidad 
residencial y las migraciones de la población extranjera. 

Sin dudas, quedan muchas líneas abiertas para seguir investigando sobre la temática 
de la inmigración latinoamericana en España, estamos adportas de un nuevo 
fenómeno de asimilación social y territorial de este grupo étnico, donde espero que 
nuevas políticas públicas se abran de modo más equitativo para el desarrollo de 
oportunidades en igualdad de condiciones, con las que España optimice los recursos 
del capital humano que recibe en su territorio, que en muchas oportunidades es de 
avanzada, y en el cual, no se frustren caminos y sueños de lo siempre batalladores 
inmigrantes.  

 

1.2 Contexto de la investigación 

España a 1 de enero de 20192 ha llegado a tener 2,8 millones de inmigrantes de origen 
latinoamericano, correspondiendo con el 5,97% del total de la población nacional, y al 
41,61% del total de la población nacida en el extranjero residente en el país; además 
es el primer país europeo receptor de flujos migratorios de latinoamericanos (Bayona 
et al. 2018). 

Es sabido que durante los primeros años del siglo XXI, se vieron acelerados los flujos 
migratorios producto del crecimiento económico de España (Martínez Buján, 2003; 
Urdiales Viedma y Ferrer-Rodríguez, 2005; Vicente-Torrado, 2006; López de Lera y Oso, 
2007; García Ballesteros et al. 2009; Gil-Alonso et al. 2012); del boom inmobiliario 
(Arango, 2010; González Pérez, 2010; Domingo y Cabré 2015); de las facilidades que 
otorgó el país en términos legales para atraer mano de obra cualificada a los sectores 
productivos de entonces (Gil-Alonso et al. 2012; Avila y Domínguez, 2015; Hierro 2013; 
Izquierdo et al. 2002; Pérez-Caramés, 2004; y Vono 2010); y de los diferentes escenarios 

                                              
1 CSO2015-65219-C2-1-R, dirigido por la Dra. Isabel Pujadas i Rúbies y por el Dr. Fernando Gil Alonso. 
2 Datos provisionales del Padrón Continuo de población a 1 de enero de 2019, Instituto Nacional de 
Estadísticas, Gobierno de España. 
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políticos y económicos ocurridos en sus países de origen y en España (Prieto y López 
Gay, 2015; Hierro, 2016). 

Pero sin duda, el principal motor de atracción de España para la población 
latinoamericana, ha sido el ámbito laboral, por lo que el asentamiento de dicho grupo 
en el territorio también guarda relación con sus posibilidades de inserción profesional, 
las que se ven reflejadas en las pautas de movilidad residencial que han ido marcando 
en el tiempo.  

En suma, el comprender las pautas migratorias desde el inicio del siglo XXI a la 
actualidad, guarda relación directa con el entendimiento de los ciclos económicos 
recientes; para lo cual cabe recordar la grave crisis económica global de 2008, que 
afectó profundamente a la economía española, y que repercutió directamente en la 
intensidad de la entrada de inmigrantes, y en particular de latinoamericanos, que se 
desaceleró (Domingo y Recaño, 2010), y o favoreció el retorno (Torres Pérez, 2015); 
generando por tanto un cambio en la situación de la inmigración latinoamericana en 
España (Reher et al. 2011; Quintero, 2010; Bayona et al. 2017; Prieto et al. 2018). 

La nueva situación se tradujo en el paso de unos saldos migratorios ampliamente 
positivos a negativos; pese a que hubo una disminución de los stocks menor de la 
imaginada, y la principal disminución provino de la población de origen 
latinoamericana que no adquirió nacionalidad en dicho período, o que no la poseía 
previamente a la migración, como lo es en el caso de los descendientes de españoles 
que arribaron con nacionalidad desde sus países de nacimiento (Gil-Alonso et al. 
2012). 

Los vaivenes de los flujos migratorios de la población de origen latinoamericano se 
han visto reflejados significativamente en las áreas urbanas de Madrid y Barcelona; 
zonas que históricamente han sido reconocidas como las principales receptoras de la 
inmigración extranjera en general (Vázquez Varela 2003; Bodega Fernández et al. 2006; 
Cebrián et al. 2008; Pozo Rivera y García Palomares, 2011; Bayona y Gil-Alonso 2012; 
Bayona et al. 2011 y 2013; Pozo Rivera y Rodríguez Moya 2018), y de la población 
latinoamericana en general. Por ejemplo, en las provincias de Madrid y Barcelona, 
según los registros oficiales del Padrón Continuo de Población, se ha pasado de contar 
en el año 2000 con casi 170 mil habitantes de origen latinoamericano, equivalente al 
1,7% del total de su población residente, a en el año 2019 contar con 1,2 millones, 
equivalente al 9,8% del total de su población; cuestión no menor, que hace llamar la 
atención por la necesidad del conocimiento de los perfiles sociodemográficos de la 
población inmigrante, y de las pautas migratorias internas de los latinoamericanos que 
han sido y continúan siendo afectados por las distintas etapas de los ciclos 
económicos. 
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Es conocida la preocupación que existe desde distintos ámbitos por el impacto 
negativo que puede tener la concentración de población inmigrante (Alba et al. 1999), 
cuestión preocupante por el fenómeno conocido como “efecto barrio” (van Ham et al. 
2012), que se resume en la posibilidad de que la composición social y económica del 
entorno en que uno viva tenga o no un efecto -tanto positivo como negativo- sobre 
sus residentes, ya sea sobre un plano económico, educativo o familiar. Hecho que 
traducido para el caso de la población inmigrante sumaría la estigmatización de sus 
lugares de residencia, y que podría estar asociada con menores oportunidades tanto 
en el campo educativo como en el laboral, y en su integración en igualdad de 
condiciones respecto del resto de la población autóctona. 

Existe gran diversidad de indicadores cuantitativos que proponen diferentes métodos 
para identificar concentraciones de población, y por lo mismo tampoco se ha 
encontrado consenso sobre el método para definirlas. Por ejemplo, Johnston, Forrest 
y Poulsen (2002) crearon una tipología para las ciudades inglesas a partir de la 
proporción del total de extranjeros y del dominio de un grupo u otro entre los 
inmigrantes, la que ha sido adaptada por Sabater, Galeano y Domingo (2013), pero, 
sin embargo, ambas establecen de modo aleatorio los umbrales de categorización. En 
tanto, el método del “coeficiente de localización” utilizado por Brown y Chung (2006), 
Yang-Liu (2009), Bayona i Carrasco y López Gay (2011) establece umbrales diferentes 
para la definición de las categorías de concentración, que se marcan en cuanto a las 
cifras relativas de cada subgrupo dentro de una población total.  

También existen otras técnicas de asociación espacial que determinan concentraciones 
utilizadas en otros trabajos, como los de Bayona (2007), Martori y Aparicio (2011), 
entre otros, o las que han relacionado ambos métodos para la identificación de estos 
espacios de concentración (Galeano y Bayona, 2015), que no se consideraron dentro 
de los trabajos presentados por cuestiones prácticas. 

Se considera entonces como una cuestión que merece la atención, en una tesis de 
carácter cuantitativo desde la geografía, estudiar el cómo la distribución espacial que 
guarda relación con los niveles de concentración territorial se ven expresados en 
distintas tipologías en el territorio, dilucidando la conformación o no de guetos del 
grupo étnico que aquí se estudia. 

A través de los artículos, se entrega un análisis detallado de los patrones de 
comportamientos residenciales y migratorios de los inmigrantes extranjeros según 
diferentes referentes teóricos, como lo es el planteado por Massey y Denton (1985) 
sobre la “teoría de la asimilación diferencial” que expone que los inmigrantes nacidos 
en el extranjero se dispersan en el país de acogida desde los lugares de asentamiento 
iniciales, en los que se concentran los inmigrantes de un determinado grupo étnico o 
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nacional, hacia otras zonas con menor presencia de dichos inmigrantes; o la “teoría 
del enclave étnico” propuesta por Damm (2009) que propone que ciertos inmigrantes, 
incluso con éxito socioeconómico, pueden preferir permanecer en (o migrar a) zonas 
con elevadas proporciones de inmigrantes, donde obtienen beneficios de las redes 
sociales existentes, pudiéndose dar procesos de recentralización urbana, o por la 
“teoría de la asimilación segmentada” de Zhou y Portes (2012) por la cual diversos 
grupos de inmigrantes se pueden integrar en el país de destino de diferentes maneras 
y a diversos ritmos. 

La construcción de esta Tesis por compendios ha supuesto el planteamiento de varias 
hipótesis entrelazadas y que tienen la misma dirección, así en los primeros artículos, 
se plantea como hipótesis que:  

1) la crisis económica habría producido cambios en la dinámica de la migración 
interna en España, y particularmente en la intensidad y direccionalidad de las 
migraciones de modo diferenciado para la población autóctona y la población 
inmigrante;  

2) que el comportamiento espacial de los inmigrantes latinoamericanos se 
explicaría en parte por sus características personales, pero también por el 
impacto diferencial de la crisis en los distintos territorios de España; 

3) que, las características sociodemográficas de los inmigrantes varían según el 
nivel de concentración residencial y reflejarán una estratificación social inversa 
al grado de concentración; 

4) y que la intensidad de la movilidad residencial es la que determinaría los 
distintos niveles de concentración. 

Para ello se analizan con especial dedicación, las áreas metropolitanas de Madrid y 
Barcelona, ya que, durante el período estudiado, albergan una parte muy importante 
del contingente de inmigrantes latinoamericanos. Además de ser las que mayor peso 
demográfico poseen, han pasado de ser expulsoras de inmigrantes durante la 
expansión económica, a actuar como refugio y punto de atracción durante la recesión.  

Esta investigación pretende aportar al debate sobre la interrelación entre los ciclos 
económicos y las migraciones internas, particularmente protagonizados por la 
población inmigrante latinoamericana, entregando con sus resultados herramientas 
cuantitativas, con las cuales sea posible actuar para aportar, aunque sea mínimamente, 
a la mejora de la gestión de la inmigración y de las condiciones de vida e integración 
de este significativo colectivo. En concreto, cada uno de los artículos presentados, 
contiene en si una serie de objetivos relacionados que guardan relación con lo 
planteado anteriormente.  
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En suma, se presenta como objetivo principal el analizar las pautas territoriales de 
migración interna, movilidad residencial y concentración territorial de la población de 
origen latinoamericano en las provincias españolas, y particularmente en las 
principales áreas metropolitanas, Madrid y Barcelona.  

Se plantean entonces los siguientes objetivos específicos de investigación en los 
artículos presentados:  

Economic recession and the reverse of internal migration flows of Latin American 
immigrants in Spain: 

1) dilucidar la intensidad y la direccionalidad de los flujos internos de los 
latinoamericanos entre 2004 y 2013 

Las migraciones internas de latinoamericanos en España: inflexiones migratorias en 
tiempos de crisis económica: 

2) cuantificar los cambios en la intensidad y direccionalidad de los flujos 
migratorios internos debido a la crisis;  

3) caracterizar sociodemográficamente a aquellos inmigrantes que han 
protagonizado un movimiento interno. 

Dinámicas residenciales de la inmigración latinoamericana en las metrópolis de 
Barcelona y Madrid: cambios de tendencias durante la expansión, la crisis y la poscrisis: 

4) analizar la evolución de los stocks de población latinoamericana y sus pautas 
residenciales agrupando los municipios que componen las áreas urbanas 
funcionales de Barcelona y Madrid por coronas en función de la distancia a las 
ciudades centrales entre los años 2000 y 2017; y 

5) estudiar los cambios de residencia entre dichas coronas, con especial atención 
a las fluctuaciones en las distintas fases del ciclo económico desde inicios del 
siglo XXI a hasta 2017. 

Movilidad residencial, concentración territorial y características sociodemográficas de 
los latinoamericanos en las metrópolis de Madrid y Barcelona: 

6) Analizar la concentración territorial de la población latinoamericana y su 
evolución reciente en la RMB y en la CAM. 

7) estudiar de las pautas de migración interna de los inmigrantes latinoamericanos 
arribados a estas áreas, analizando las características de aquellos que se 
mueven en el interior de una gran ciudad (Barcelona y Madrid) y su área 
metropolitana (RMB y CAM), en función de si localizan su residencia en un 
espacio definido o no por su nivel de concentración; y 
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8) analizar las características sociodemográficas de los latinoamericanos que 
residen en los espacios de concentración, tanto en la RMB como en la CAM. 

Espacios de concentración de latinoamericanos en el Área Metropolitana de Barcelona: 
un análisis de sus dinámicas recientes:  

9) definir qué se entiende por barrio de concentración e identificarlos en el 
territorio del AMB; 

10) caracterizar y analizar sociodemográficamente a los latinoamericanos que 
residen en dichos espacios de concentración en el AMB; y 

11) analizar el efecto de las pautas de migraciones internas en la conformación de 
estos espacios en el AMB. 

 

 

1.3 Estructura y presentación de los artículos que componen la tesis 
 

Ámbitos y población de estudio, escalas de análisis y fuentes de estudio  

En los artículos que conforman este trabajo, se presentan distintos enfoques 
metodológicos que consideran diferentes escalas, y que parten de una escala menor 
a mayor, analizando la situación en España del colectivo étnico latinoamericano, 
empezando por dos artículos que tratan el nivel provincial, donde se analizan los 
movimientos migratorios para el período 2004 a 2013. Posteriormente, se analiza la 
situación en las áreas metropolitanas que mayor dinamismo tienen en torno a los 
fenómenos de interés, es decir aquellos relacionados con los flujos y stocks, por lo que 
se estudian las Áreas Urbanas de Barcelona y Madrid con detalle municipal, y 
finalmente, se presenta un artículo que analiza a escala de sección censal el ámbito del 
Área Metropolitana de Barcelona3, y otro que compara las regiones metropolitanas de 
Madrid y Barcelona.  

Los datos utilizados en esta investigación, consideran totales provinciales, cifras del 
orden municipal, agrupaciones de secciones censales, y secciones censales. Y para ello 
fueron utilizadas las principales fuentes de información estadística, el Censo de 
Población y Viviendas del año 2011; los Padrones Continuos de Población del año 2000 
al año 2017, y las Estadísticas de Variaciones Residenciales del año 2000 al 2017 
igualmente.  

                                              
3 El Área Metropolitana de Barcelona (AMB), que comprende un total de 36 municipios de un contínuum 
urbano que se inicia en la ciudad central. 
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En los casos en que se trabaja con el Censo de Población y Vivienda en 2011, la unidad 
de trabajo corresponde a una agrupación propia de secciones censales de 20.000 
habitantes, con la cual han proporcionado los microdatos censales, siendo este umbral 
el menor con el que se encontraban disponibles los datos. Se utilizan para realizar las 
caracterizaciones sociodemográficas pertinentes a cada área de estudio, y en el caso 
del último artículo presentado, también se utiliza para estimar la movilidad residencial 
del año 2010 a 2011, y se realiza únicamente para el Área Metropolitana de Barcelona.  

Esta fuente de información, posee limitaciones ya conocidas, ya que no se trata de un 
ejercicio universal, como lo fueron Censos anteriores, sino que se ha realizado a partir 
del 9,4% de la población; es por ello que su carácter de muestra impide disponer de 
los microdatos representativos a escala de sección censal, y se han ajustado los 
cálculos a las agrupaciones de 20.000 habitantes anteriormente señalada. 

A pesar de su carácter de estadística de stock, los datos censales permiten conocer 
datos de movilidad derivados, que se estiman a partir de variables como el año de 
llegada o el municipio anterior de residencia. Esto es de suma importancia para el 
estudio inframunicipal, ya que permite relacionar la migración con los espacios de 
concentración, debido a que se cuenta con el lugar de residencia a microescala. 
Además, se puede relacionar estos datos con el resto de variables censales y de la 
vivienda. 

El Padrón Continuo de población, se utilizó para conocer los stocks de población; y la 
Estadística de Variaciones Residenciales para conocer los flujos de población al interior 
de las distintas unidades de análisis, donde cómo máximo se alcanzó el detalle a nivel 
municipal, la limitación de esta última fuente es que no permite analizar la movilidad 
residencial intramunicipal, razón por la cual, se utilizó el Censo de Población del año 
2011 en el análisis del último artículo presentado. 

En la siguiente tabla se aprecia la síntesis de las escalas y datos utilizados para los 
distintos ámbitos en los cinco artículos:  

Tabla 1. Síntesis de datos y escalas analizadas en los artículos presentados 

 
Fuente: elaboración propia. 

Revista de la publicación Área de análisis Período Escala de estudio Fuentes de datos
2004 a 2013 Estadísticas de Variaciones Residenciales
2004 a 2014 Padrón Continuo de Población

2011 Censo de Población y Viviendas 2001
2004 a 2013 Estadísticas de Variaciones Residenciales
2004 a 2014 Padrón Continuo de Población

Padrón Continuo de Población
Estadísticas de Variaciones Residenciales

2003 a 2017 Secciones censales  Padrón Continuo de Población (2003 a 2017)
2011 Secciones censales agrupadas en 

población de 20.000 habitantes
Censo de Población y Viviendas 2011

Cuadernos Geográficos Área Metropolitana de Barcelona 2011 Secciones censales agrupadas en 
población de 20.000 habitantes

Censo de Población y Viviendas 2011

Agrupación provincial

Agrupación provincial

Agrupación municipal2000 a 2017

España

España

Áreas Urbanas Funcionales de 
Barcelona y Madrid

Región Metropolitana de Barcelona y 
Comunidad Autónoma de Madrid

Journal of Ethnics and 
Migration Studies

Revista Internacional de 
Estudios Migratorios

Documents d'Anàlisi 
Geográfica
Biblio 3W
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Se consideró también, el criterio del país de nacimiento para identificar al grupo étnico 
de latinoamericanos, y no el de nacionalidad, que distorsiona la realidad que se puede 
dilucidar del porqué de las concentraciones territoriales, que terminan por ser la 
expresión territorial de las redes migratorias, que se tejen entre los países de origen y 
el de llegada.  

No se consideró el criterio de nacionalidad, producto del gran número de 
adquisiciones de nacionalidad que se registra por parte de este grupo étnico, y que 
tampoco afecta a cuestiones referidas con las redes migratorias que podrían ser un 
factor importante a la hora de generar ciertos grados de concentración territorial, o de 
afectar a la movilidad residencial. El hecho de que, en el período analizado, de 2000 a 
2017, se registraran4  más de 1,1 millones de nacionalizaciones de población nacida 
en Latinoamérica, es una evidencia de que dicho criterio distorsionaría este tipo de 
estudio. 

  

                                              
4 Los datos del Padrón Continuo del INE registran en el año 2000 un total de 201.111 españoles cuyo país 
de nacimiento era un país latinoamericano, cifra que aumentó a 1.338.292 al año 2017.  
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2. Publicaciones originales que componen la tesis 

 
2.1 Presentación de los artículos  

Esta investigación está compuesta por cinco artículos científicos, desarrollados bajo el 
objetivo de aportar al progreso y a la maduración de la investigación de la doctoranda, 
y bajo el mismo objetivo general de investigación. Las distintas investigaciones fueron 
firmadas en conjunto con otros cuatro coautores: los directores de esta tesis, la 
Doctora Isabel Pujadas i Rúbies y el Doctor Jordi Bayona i Carrasco; el profesor 
investigador Doctor Fernando Gil Alonso; y la profesora investigadora, Doctora 
Rosalía Avila Tàpies, del Institute for the Study of Humanities and Social Sciences de la 
Universidad de Doshiha, en Kyoto, Japón.   

Los artículos se ciñen a la normativa del Programa de Doctorado en Geografía, 
Planificación Territorial y Gestión Ambiental, de la Facultad de Geografía e Historia de 
la Universitat de Barcelona, en modalidad de compendio, donde se solapan las 
indexaciones de las publicaciones, es decir, un artículo pertenece a una revista 
indexada en el Journal Citation Reports (ISI)5; cuatro a la vez son publicaciones 
indexadas en el sistema ERHI PLUS6; tres se encuentran en revistas SCOPUS7; tres 
también lo están en revistas Scimago Journal & Country Rank8; y cuatro también son 
revistas del sistema Latindex9. 

Por otra parte, la investigación que se presenta de modo inicial, corresponde a un 
artículo de difusión en lengua extranjera inglesa, que tiene por objetivo adicional, el 
orientar esta investigación a la obtención de la mención internacional.  

En definitiva, se presentan inicialmente dos artículos generales sobre la migración 
interna de la población latinoamericana en España, el primero “Economic recession 
and the reverse of internal migration focus of Latin American immigrants in Spain”, 
publicado en el volumen 43, número 15, en el Journal of Ethnic and Migration Studies, 
en coautoría con el Doctor Jordi Bayona i Carrasco, y la Doctora Rosalia Avila Tàpies, 

                                              
5 Journal of Ethnic and Migration Studies. 
6 Journal of Ethnic and Migration Studies en la categoría Historia y Arqueología; Revista internacional de 
Estudios Migratorios en la categoría de Antropología y Sociología; Documents d’Anàlisi Geogràfica en la 
categoría de Geografía Humana y Estudios urbanos.  
7 Biblio 3W se encuentra en el Emerging Sources Citation Index; Documents d’Anàlisi Geogràfica y 
Cuadernos Geográficos son revistas SCOPUS del área de conocimiento Geografía, Planificación y 
Desarrollo; y Journal of Ethnic and Migration Studies en el área de Demografía. 
8 Documents d’Anàlisi Geogràfica, Cuadernos Geográficos, y Journal of Ethnic and Migration Studies. 
9 Biblio 3W, posee 34 criterios; Documents d’Anàlisi Geogràfica com 32 criterios; Cuadernos Geográficos 
con 33 criterios; y Revista Internacional de Estudios Migratorios con 36 criterios.  
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durante el año 2017, que ofrece la primera radiografía de la situación sobre los 
movimientos migratorios internos de los latinoamericanos, poniendo especialmente 
enfoque en los años comprendidos entre 2004 y 2013, divididos en dos períodos 
(antes y durante la crisis). En este trabajo se utilizan los datos de la Estadística de 
Variaciones Residenciales (EVR) y zonifica España según una tipología de agrupación 
provincial basada en las características socioeconómicas de las mismas.  

El artículo es el primer aporte de esta investigación en tanto expone un marco teórico 
relacionado con el impacto de los procesos económicos en los flujos de la migración 
interna en países capitalistas, centrando su interés en lo que ocurre en el caso español, 
evidentemente. Se presentan los principales patrones de la migración interna en 
España a nivel provincial, desde la cual se genera una tipología de movimientos 
internos de latinoamericanos, que también se compara con los patrones migratorios 
de la población española. 

El segundo artículo, “Las migraciones internas de latinoamericanos en España: 
Inflexiones migratorias en tiempos de crisis económica”, también escrito con los 
mismos coautores, fue publicado también durante el año 2017, en el volumen 7, 
número 2, de la Revista Internacional de Estudios Migratorios (RIEM); esta vez 
corresponde a una publicación en lengua castellana, que parte de la misma base de 
análisis de flujos provincial que el artículo anterior, y analiza la dinámica migratoria 
interna de los inmigrantes latinoamericanos residentes en España entre los años 2004 
y 2013; y considera como año de inflexión económica el 2008. Cuantifica la intensidad 
y la direccionalidad de los flujos migratorios internos en períodos, y como novedad 
realiza una caracterización sociodemográfica de aquella población que ha 
protagonizado al menos un movimiento interno, a partir de datos censales. 

El artículo considera los datos de las migraciones internas recogidas por la EVR debido 
a que revela la intensidad, el origen y destino de los flujos; y utiliza también microdatos 
censales del año 2011 para conocer las características sociodemográficas de aquellos 
inmigrantes que han realizado un cambio de municipio durante el año anterior al 
Censo, en 2010. Esta investigación, al igual que la primera, realiza una agrupación 
provincial en cinco categorías de análisis. 

Una vez identificadas las principales áreas de estudio afectadas por los fenómenos de 
movilidad residencial, esto es el Área Metropolitana de Barcelona y Madrid, se adentró 
en el interés por la creación de espacios de concentración de esta población y la 
relación de dichos espacios con la migración interna y la movilidad residencial.  

Por ello, el tercer artículo “Dinámicas residenciales de la inmigración latinoamericana 
en las metrópolis de Barcelona y Madrid: cambios de tendencias durante la expansión, 
la crisis y la poscrisis”, escrito en coautoría con el Doctor Fernando Gil Alonso, se 
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encuentra a fecha de defensa de esta Tesis en prensa, aceptado por la revista catalana 
Documents d’Anàlisi Geogràfica. Este trabajo reciente amplía el período de 
investigación, desde el año 2000 a 2017, y entrega un panorama de los flujos y stocks 
en las áreas urbanas funcionales de Madrid y Barcelona, en tres períodos temporales, 
tal como lo indica su título. En esta ocasión, se profundiza en las pautas residenciales 
y migratorias de la población de origen latinoamericano a escala municipal. Las áreas 
de estudio, cambian esta vez a los ámbitos correspondientes a las Áreas Urbanas 
Funcionales de Barcelona (AUFB) y Madrid (AUFM) definidas por el proyecto europeo 
URBAN AUDIT10, y utiliza los datos del Padrón Continuo y las EVR. 

Su principal objetivo es estudiar las respuestas de la movilidad residencial a las 
variaciones del ciclo económico en España del siguiente modo: 1) analiza la evolución 
de los stocks de la población latinoamericana y sus pautas residenciales (agrupando 
los municipios en coronas en función de la distancia a las ciudades centrales; 2) estudia 
los cambios residenciales entre dichas coronas en las distintas fases económicas del 
período.  

En el cuarto artículo, publicado en junio de 2019 en la Revista de Ciencias Sociales y 
Geografía Biblio 3W, “Movilidad residencial, concentración territorial y características 
sociodemográficas de los latinoamericanos en las metrópolis de Madrid y Barcelona, 
en co-autoría con los codirectores de esta tesis, el Doctor Jordi Bayona i Carrasco, y la 
Doctora Isabel Pujadas i Rúbies, se analiza la evolución de dicha concentración, y las 
características sociodemográficas de los latinoamericanos residentes en diferentes 
tipologías de concentración, definidas y calculadas en base al “coeficiente de 
localización”. El periodo analizado comprende la serie temporal de 2003 a 2017; y al 
igual que el segundo artículo entrega una caracterización sociodemográfica para 2011, 
sobre la base del Censo de 2011, pero esta vez lo hace según las distintas tipologías 
de concentración establecidas. Las áreas de estudio en este caso, corresponden a la 
Región Metropolitana de Barcelona (RMB), y a la Comunidad Autónoma de Madrid 
(CAM). 

La concentración de la población inmigrante en el territorio da cuenta entonces de, 
por un lado, el asentamiento de la población por las dinámicas demográficas propias 
del grupo (Wessel et al. 2018), y por la otra parte de las dinámicas que se establecen 
como respuesta a los ciclos económicos, explicando entonces la importancia del 
estudio de la movilidad interna, una cuestión tan relevante como lo es el entender los 
procesos de salida, de emigración o de retorno.  

                                              
10 La decisión de emplear las Áreas Urbanas Funcionales en lugar de otras delimitaciones fue una decisión 
tomada en el seno del proyecto de investigación en el que se inscribe esta tesis. 



 

Pá
gi

na
16

 

Es por ello que los objetivos de dicha publicación son: 1) analizar la concentración 
territorial de la población latinoamericana y su evolución reciente; 2) estudiar las 
pautas de migración interna de los inmigrantes latinoamericanos arribados a estas 
áreas, analizando las características de aquellos que se mueven en el interior de una 
gran ciudad y su área metropolitana, en función de si localizan su residencia en un 
espacio definido o no por su nivel de concentración; y, 3) analizar las características 
sociodemográficas de los latinoamericanos que residen en los espacios de 
concentración, tanto en la RMB como en la CAM. 

Finalmente, el quinto artículo, también firmado con los directores de esta tesis, 
“Espacios de concentración de latinoamericanos en el Área Metropolitana de 
Barcelona: un análisis de sus dinámicas recientes”, publicado durante 2017, en el 
volumen 56, número 3, de la revista Cuadernos Geográficos, de la Universidad de 
Granada, viene a ser una muestra empírica de las hipótesis planteadas en torno a lo 
que a espacios concentración se plantea. En él se demuestra la existencia de bajos 
niveles de concentración de población perteneciente al colectivo dentro del ámbito 
territorial correspondiente al Área Metropolitana de Barcelona (AMB); se realiza una 
caracterización sociodemográfica según tipologías de concentración, y se profundiza 
en las características de la vivienda a las que accede el colectivo en cada nivel de 
concentración. Finalmente, en el, se analiza la movilidad interna de los 
latinoamericanos en Barcelona y su área metropolitana, además de analizar el efecto 
de las migraciones, comparando sus tasas y flujos con la población autóctona, con el 
resto de extranjeros, total de extranjeros y total de la población. 

Sin dudas, en una tesis de estas características, por compendio de artículos, queda una 
gama de ámbitos interesantes por cubrir, que por razones de tiempo y espacio no se 
pueden abarcar; y, por otra parte, queda otra serie de aspectos que se reiteran en cada 
artículo, según la naturaleza de los mismos.  

 

Relación de los originales que componen la tesis 

• BAYONA-i-CARRASCO, Jordi; THIERS QUINTANA, Jenniffer; AVILA-TÀPIES, Rosalia 
(2017). Economic recession and the reverse of internal migration flows of Latin 
American immigrants in Spain. Journal of Ethnic and Migration Studies. 43:15, 
2499-2518, DOI:10.1080/1369183X.2017.1296354. ISSN: 1369-183X (impreso) 
1469-9451 (en línea) 

Derechos concedidos, Copyright © 2019 Copyright Clearance Center, Inc. All Rights 
Reserved. 

 



 

Pá
gi

na
17

 

• BAYONA-i-CARRASCO, Jordi; THIERS QUINTANA, Jenniffer; AVILA-TÀPIES, Rosalia 
(2017). Las migraciones internas de latinoamericanos en España: Inflexiones 
migratorias en tiempos de crisis económica. Revista Internacional de Estudios 
Migratorios, 7(2), pp. 217-244. ISSN: 2173-1950 

Los artículos de esta revista están bajo una Licencia Creative Commons Atribución-
NoComercial-SinDerivadas 3.0 Unported 

 

• THIERS QUINTANA, Jenniffer; GIL-ALONSO, Fernando (2019). “Dinámicas 
residenciales de la inmigración latinoamericana en las metrópolis de Barcelona y 
Madrid: cambios de tendencias durante la expansión, la crisis y la poscrisis”. 
Documents d’Anàlisi Geogràfica. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona, 
(en prensa). ISSN 0212-1573 (impreso), ISSN 2014-4512 (en línea) 

Documents d’Anàlisi Geogràfica està sujeta a la licencia de reconocimiento no 
comercial 4.0 International de Creative Commons. 

 

• THIERS QUINTANA, Jenniffer; PUJADAS, Isabel; BAYONA-i-CARRASCO, Jordi 
(2019). "Movilidad residencial, concentración territorial y características 
sociodemográficas de los latinoamericanos en las metrópolis de Madrid y 
Barcelona". Biblio3W Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales, 
Barcelona: Universidad de Barcelona, (en prensa). [ISSN: 1138-9788]. [Depósito 
Legal: B. 21.741-98] (En línea). 

Derechos concedidos por © Copyright: Jenniffer Thiers Quintana, Isabel Pujadas i 
Rúbies, Jordi Bayona i Carrasco 2019; y ©: Biblio3W, 2019. 

 

• THIERS QUINTANA, Jenniffer; BAYONA-i-CARRASCO, Jordi; PUJADAS, Isabel 
(2018). Los espacios de concentración de los latinoamericanos en el Área 
Metropolitana de Barcelona: un análisis de las dinámicas recientes en base al Censo 
de 2011. Cuadernos Geográficos. Vol. 56, núm. 3, págs. 228-246.  

Cuadernos Geográficos está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-
NoComercial 3.0 Unported. 

  

 

  



 

Pá
gi

na
18

 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

Pá
gi

na
19

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

2.1 Economic recession and the reverse of internal migration 
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Recesión económica y contracción de los flujos migratorios internos 
de los inmigrantes latinoamericanos en España 

 

Jordi Bayona- i –Carrasco11, Jenniffer Thiers Quintana12, & Rosalia Avila-Tàpies13. 

 

Resumen 

Los cambios en los flujos de migración interna se han relacionado estrechamente con 
las variaciones de los procesos económicos. Pese a ello, las respuestas espaciales de 
los inmigrantes extranjeros a las cambiantes condiciones de la economía nacional, no 
han sido lo suficientemente estudiadas. Este documento pretende analizar el impacto 
de la desaceleración económica española en la movilidad de los inmigrantes 
latinoamericanos mediante el estudio de sus patrones territoriales de migración 
interna. Para esclarecer la intensidad y la direccionalidad de los flujos internos de los 
latinoamericanos entre 2004 y 2013, divididos en dos períodos (antes y durante la 
crisis), nos apoyamos en los datos de la Estadística de Variación Residencial, y en la 
creación de una tipología de provincias. Según las características socioeconómicas de 
cada provincia; calculamos las tasas netas de migración para los inmigrantes y 
generamos matrices de origen-destino. Este estudio muestra que los latinoamericanos 
en España se han visto afectados por la desaceleración económica, lo que revela una 
disminución en la intensidad y un cambio en la direccionalidad. La crisis en España ha 
provocado un cambio en la dinámica previa de dispersión geográfica y se ha 
convertido en un nuevo factor de diferenciación en la distribución de la población 
latinoamericana. 

 

Palabras clave: migración interna; crisis económica; inmigrantes latinoamericanos; 
distribución geográfica, España. 
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2.2 Las migraciones internas de latinoamericanos en España: 
Inflexiones migratorias en tiempos de crisis económica 
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Resumen 

El artículo analiza las pautas residenciales y migratorias de la población de origen 
latinoamericano durante el período 2000-2017 en las Áreas Urbanas Funcionales de Barcelona 
y Madrid, divididas en coronas de municipios en función de la distancia a la ciudad central. 
Utilizando datos del Padrón Continuo y de la Estadística de Variaciones Residenciales (INE), 
la investigación estudia cómo responden estos fenómenos a las variaciones del ciclo 
económico, por eso se divide el período en tres fases desiguales: expansión económica (2000-
2008), crisis (2009-2014) y poscrisis (2015-2017). Los resultados muestran que la tendencia 
hacia la suburbanización de esta población en ambas áreas urbanas durante la fase de 
crecimiento económico se frenó con la crisis, pero se ha reactivado durante la poscrisis; y que, 
sin embargo, hay un aumento de la concentración de ellos en ambas ciudades centrales en los 
últimos años, debido a la reactivación de la inmigración latinoamericana. 

Palabras claves: población latinoamericana; pautas residenciales; migraciones; áreas 
metropolitanas; Barcelona; Madrid; España 
 

 

 

Resum. Dinàmiques residencials de la immigració llatinoamericana a les metròpolis de 
Barcelona i Madrid: canvis de tendències durant l'expansió, la crisi i la postcrisi 

L'article analitza les pautes residencials i migratòries de la població d'origen llatinoamericà 
durant el període 2000-2017 a les Àrees Urbanes Funcionals de Barcelona i Madrid, dividides 
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en corones de municipis en funció de la distància a la ciutat central. Utilitzant dades del Padró 
Continu i de l'Estadística de Variacions Residencials (INE), aquest treball estudia com 
responen aquests fenòmens a les variacions del cicle econòmic, per això es divideix el període 
analitzat en tres fases desiguals: expansió econòmica (2000-2008), crisi (2009-2014) i postcrisi 
(2015-2017). Els resultats mostren que la tendència cap a la suburbanització d’aquesta població 
en les dues àrees urbanes durant la fase de creixement econòmic es va frenar amb la crisi però 
s'ha reactivat durant la postcrisi; hi ha, però, un augment de la seva concentració a les dues 
ciutats centrals en els últims anys, a causa de la reactivació de la immigració llatinoamericana. 

Paraules clau: Població llatinoamericana; pautes residencials; migracions; àrees 
metropolitanes; Barcelona; Madrid; Espanya 
 

Abstract. Residential dynamics of Latin American immigrants in Barcelona and Madrid urban 
areas: trend changes during economic expansion, crisis and post-crisis periods 

The article analyses the geographical settlement and migration patterns of Latin American born 
population between 2000-2017 in the Functional Urban Areas of Barcelona and Madrid 
(Spain). The municipalities of these areas have been grouped into several rings according to 
their distance to the central cities. Using data from the Padrón Continuo (local population 
registers) and the Statistics of Residential Variations published by the Spanish National 
Statistics Institute (INE), the present research studies how these phenomena respond to 
economic cycles. For this reason, three periods are studied with different durations: economic 
expansion (2000-2008), crisis (2009-2014) and post-crisis (2015-2017). The results show that 
the suburbanization of Latinos in both urban areas during the economic growth phase was 
stopped by the crisis but has been reactivated during the post-crisis stage. Nevertheless, in 
recent years Latino population is increasingly concentrated in both central cities, as 
immigration flows from Latin American countries have reactivated once again. 

Keywords: Latin American population; residential patterns; migration; metropolitan areas; 
Madrid; Barcelona; Spain 
 

Résumé. Dynamique résidentielle de l'immigration latino-américaine aux régions urbaines de 
Barcelone et Madrid: évolution des tendances au cours des périodes d'expansion économique, 
de crise et de post-crise 

L'article analyse le peuplement territorial et les migrations de la population d'origine latino-
américaine de 2000 à 2017 dans les zones urbaines fonctionnelles de Barcelone et de Madrid, 
divisés en couronnes de municipalités en fonction de leur distance au centre-ville. En utilisant 
les données du registre continu et de la statistique des variations résidentielles (INE), cette 
recherche étudie la manière dont ces phénomènes répondent aux changements du cycle 
économique. C'est pourquoi la période est divisée en trois phases inégales: expansion 
économique (2000-2008), crise (2009-2014) et post-crise (2015-2017). Les résultats montrent 
que la crise a mis fin à la tendance à la suburbanisation des populations latino-américaines dans 
les deux zones urbaines, mais qu'elle a été réactivée au cours de la période post-crise. 
Cependant, la concentration de la population latino-américaine dans les deux villes centrales 
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s'est accrue ces dernières années, en raison de la réactivation de l'immigration originaire des 
pays latino-américaines. 

Mots-clés: population latino-américaine; comportement résidentiel; migrations; zones 
métropolitaines; Madrid; Barcelona; Espagne 
 

1. Introducción14 

España es el primer país europeo receptor de flujos migratorios latinoamericanos15 (Bayona et 
al., 2018: 12). A 1 de enero de 2017, la población de origen latinoamericano en España era de 
2.419.842 personas, y correspondía al 5,2% del total nacional, y al 39,2% del total de población 
nacida en el extranjero residente en el país16. Dentro de los múltiples factores que afectan a las 
migraciones, para este grupo de población ha sido la cercanía cultural, más que la geográfica, 
una de las razones que justifica su gran presencia en el país, aunque probablemente han tenido 
más importancia los aspectos políticos y económicos que se dan tanto en los países de origen 
como en España (Prieto y López-Gay, 2015; Hierro, 2016).  
La intensidad de los flujos migratorios latinoamericanos hacia España también se ha visto 
afectada por las mayores facilidades que este grupo posee para la regularización de su 
condición legal de residencia y posterior reagrupación familiar en relación a otros destinos, 
como los Estados Unidos de Norteamérica, u otros países con distintos idiomas (Domingo i 
Valls, 2005; Izquierdo et al., 2006), así como por las ventajas de las que disponen para la 
adquisición de la nacionalidad española, pues solo necesitan dos años de residencia legal para 
pedirla, a diferencia de los diez años que se exigen para otras nacionalidades (Gil-Alonso et 
al., 2012: 11). 

El mayor influjo de migración latinoamericana residente actualmente en España se dio 
en los años del boom económico y migratorio, entre finales del siglo XX y 2008 (Martínez 
Buján, 2003; Urdiales-Viedma y Ferrer-Rodríguez, 2005; Vicente-Torrado, 2006; López de 
Lera y Oso, 2007; García Ballesteros et al., 2009; Gil-Alonso et al., 2012: 8). Con el estallido 
de la crisis económica en España, la inmigración latinoamericana cambió su comportamiento 
(Quintero, 2016; Bayona et al., 2017; Prieto et al. 2018). El número de entradas en España se 
redujo abruptamente mientras que aumentaron las salidas hacia el país de origen o hacia un 
tercer país. Los saldos migratorios pasaron de ampliamente positivos a negativos, si bien el 
stock de inmigrantes extranjeros se redujo menos de lo esperado. Los extranjeros con 
nacionalidad de algún país latinoamericano fueron los que más disminuyeron, aunque si 
analizamos estos contingentes en función del país de nacimiento y no de la nacionalidad, se 
observa que el descenso fue mucho menor, ya que muchos latinos adquirieron la nacionalidad 
española durante su estancia en España, a los que habría que sumar los nacidos en 
Latinoamérica que tenían la ciudadanía española previamente a su migración (Gil-Alonso et 
al., 2012: 15). 

                                              
14 Este texto forma parte de la Tesis Doctoral de Jenniffer Thiers Quintana, y se enmarca en el proyecto 
I+D+I “Desigualdad social, polarización territorial y formación de espacios vulnerables en las grandes 
áreas metropolitanas españolas” (CSO2015-65219-C2-1-R), financiado por la Agencia Estatal de 
Investigación y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (AEI/FEDER, UE) y dirigido por la Dra. Isabel 
Pujadas y el Dr. Fernando Gil-Alonso. 
15 En este artículo calificamos como “latinoamericanos” a las personas nacidas en cualquiera de los 
países del continente americano con lengua (co)oficial castellana o portuguesa. 
16 Padrón Continuo de Población, resultados definitivos a 1 de enero de 2017. Fuente: Instituto Nacional 
de Estadística (INE) del Gobierno de España.  
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La recuperación de la economía española a partir de 2014 ha cambiado de nuevo la 
dirección de los flujos internacionales, que vuelven a mostrar un saldo positivo y con 
protagonismo, de nuevo, de la inmigración latinoamericana (Gil-Alonso y Thiers-Quintana, 
aceptado). Una serie de aspectos conjugados, en los que intervienen factores tanto económicos 
como políticos, son los que explican la evolución de los flujos recientes de procedencia 
latinoamericana y el aumento en los stocks de dicha procedencia; por ejemplo, las crisis 
políticas que están viviendo algunos países de origen, como es específicamente el caso de 
Venezuela y Brasil, o la agenda anti-inmigratoria del actual gobierno estadounidense (Bayona 
et al., 2018). 

Todos estos cambios en los flujos de entrada y salida de la población nacida en América 
Latina han tenido un impacto muy significativo en las áreas urbanas de Madrid y Barcelona, 
las dos mayores de España, y reconocidas como las principales receptoras de inmigración 
extranjera en general (Vázquez Varela, 2003; Bodega Fernández et al., 2006; Cebrián et al., 
2008; Pozo Rivera y García Palomares, 2011; Bayona y Gil-Alonso, 2012; Bayona et al., 2011 
y 2013; Pozo Rivera y Rodríguez Moya, 2018) y latinoamericana en particular, pues en ellas 
residen, en 2017, 1.060.065 nacidos en Latinoamérica, cerca del 44% del total residente en 
España. Los importantes cambios en los stocks de población latinoamericana han implicado, 
asimismo, un reajuste de los patrones migratorios y de movilidad residencial de este grupo, 
también en el interior de dichas áreas metropolitanas. 

Es por ello que este artículo tiene como objetivo analizar, para las Áreas Urbanas 
Funcionales de Madrid (AUFM) y de Barcelona (AUFB): 1) la evolución de los stocks de 
población latinoamericana y sus pautas residenciales –para ello se agruparán los municipios 
metropolitanos en una serie de coronas en función de la distancia a las ciudades centrales– 
entre los años 2000 y 2017; y 2) los cambios de residencia entre dichas coronas. Se prestará 
especial atención a las fluctuaciones en las distintas fases del ciclo económico. La hipótesis de 
partida, respecto al primer objetivo, es que, a pesar de las evidentes diferencias de tamaño y de 
conformación geográfica entre ambas metrópolis, la población latinoamericana ha seguido 
básicamente las mismas pautas de distribución geográfica en ellas, con predilección por una 
localización céntrica, que si bien se atenúa en la fase de expansión económica (2000-2008) 
debido a los flujos de suburbanización, se refuerza con la crisis económica (2009-2014) y se 
acentúa con la posterior recuperación en el periodo que ha sido calificado como “poscrisis” 
(2015-2017). Respecto al segundo objetivo, la hipótesis establece que los flujos migratorios 
intrametropolitanos de los inmigrantes latinos han cambiado de dirección también como 
consecuencia de la coyuntura económica, afectando las tendencias hacia la concentración o la 
dispersión urbana de dicho colectivo. 

Tras repasar, a continuación, las investigaciones que han precedido y enmarcado este 
trabajo, el marco geográfico, las fuentes y la metodología utilizada, el artículo presenta la 
evolución de los stocks de población latinoamericana; su distribución entre las diversas 
coronas; los cambios residenciales entre ellas y, finalmente, las principales conclusiones 
obtenidas como resultado del estudio. 
 

2. Antecedentes 

Los estudios de la inmigración latinoamericana en España han dado progresivamente mayor 
visibilidad a la importancia de la inserción de esta población en la sociedad española, que se 
ha abordado desde diferentes ópticas. Entre los temas más investigados en artículos dedicados 
específicamente a este grupo, o junto a otros colectivos extranjeros, están los referidos a su 
participación en el mercado laboral, sus trayectorias migratorias, o la construcción de redes 
migratorias (Gil-Alonso y Domingo, 2008; Vidal-Coso et al., 2008; Recaño y De Miguel, 2012; 
Prieto y López-Gay, 2015; Aysa-Lastra y Cachón, 2016).  
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Menos abordado ha sido, sin embargo, el tema que nos interesa en este artículo, el de 
sus pautas territoriales de residencia, particularmente en los principales ámbitos metropolitanos 
españoles (Vono de Vilhena y Bayona, 2010), más allá de la desmitificación de las 
concentraciones territoriales, en forma de gueto17 y del análisis genérico de su movilidad 
residencial en comparación con otros grupos continentales (Bayona et al. 2011, 2013 y 2017; 
Quintero, 2016). Creemos que merece la pena realizar un análisis más detallado de estos 
aspectos por las implicaciones que la inserción residencial tiene en asuntos como la 
estructuración de las redes migratorias, la integración laboral, social y cultural de los 
inmigrantes, o también para la elaboración y desarrollo de políticas públicas, tal como ha 
demostrado la ingente literatura internacional (véase, por ejemplo, Bélanger, 1993; Frey, 1995; 
Newbold, 1996; Rogers y Henning, 1999; Borjas, 2006; Zorlu y Latten, 2009). Particularmente 
interesante es el estudio de los comportamientos residenciales y migratorios de los inmigrantes 
extranjeros y la consiguiente conformación de tendencias de concentración o de dispersión en 
el espacio de dichos inmigrantes, como indicadores de mayor o menor integración en la 
sociedad de acogida, relación conflictiva que ha generado mucho debate teórico en las últimas 
décadas (Musterd, 2003).  

Los antecedentes teóricos tanto justifican unas dinámicas de dispersión como de 
concentración. En cuanto al primer enfoque, la teoría de la asimilación diferencial (Massey y 
Denton, 1985) defiende que los inmigrantes nacidos en el extranjero se dispersan en el país de 
acogida desde los lugares de asentamiento iniciales, en los que se concentran los inmigrantes 
de un determinado grupo étnico o nacional, hacia otras zonas con menor presencia de dichos 
inmigrantes18. Por el contrario, la teoría del enclave étnico propone que ciertos inmigrantes, 
incluso con éxito socioeconómico, pueden preferir permanecer en (o migrar a) zonas con 
elevadas proporciones de inmigrantes, donde obtienen beneficios de las redes sociales 
existentes (Damm, 2009), pudiéndose dar procesos de recentralización urbana. La literatura 
también justifica que dichas tendencias puedan ser opuestas en distintos grupos según su origen 
geográfico: es la teoría de la asimilación segmentada (Zhou y Portes, 2012), según la cual 
diversos grupos de inmigrantes se pueden integran en el país de destino de diferentes maneras 
y a diversos ritmos.  

En relación con la situación hallada en las principales áreas urbanas españolas, objetivo 
de este trabajo, la bibliografía existente muestra que, aunque hasta la fecha no se han llegado a 
crear guetos (Sabater et al., 2013; Galeano et al., 2014), durante los años de fuerte e intenso 
crecimiento migratorio sí se fueron creando en las grandes urbes del país los denominados 
espacios de concentración, zonas donde la proporción de población inmigrante se encuentra 
por encima de la media del conjunto metropolitano y, por ende, del país. Estos espacios se han 
dado más entre algunos colectivos que entre otros, pues la tendencia a la segregación no es 
uniforme. Africanos, pero sobre todo asiáticos, y en menor medida también los europeos 
comunitarios, han destacado por su tendencia hacia la concentración, resultando en mayores 
niveles de segregación (Sabater et al., 2013), hasta el punto que la presencia de porcentajes de 
extranjeros de determinados orígenes por encima de lo normal ha llegado a utilizarse como 
indicador de la propia vulnerabilidad de un barrio específico (Nel·lo et al., 2014). 

Por el contrario, el colectivo latinoamericano ha sido el que ha mostrado, en la fase de 
expansión económica, la mayor tendencia hacia la descentralización y la dispersión y, por lo 

                                              
17 Los guetos (ghettos) son zonas con gran predominio de inmigrantes de un único origen étnico, que 
se ha demostrado que no existen en España (Sabater et al., 2013; Galeano et al., 2014). 
18 Este proceso de dispersión para evitar residir en concentraciones étnicas es paralelo al avance 
socioeconómico de los inmigrantes y al fortalecimiento de los lazos que éstos establecen con el país de 
acogida, e implica, desde el punto de vista de las dinámicas urbanas, una salida neta de extranjeros de 
los grandes centros urbanos. 
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tanto, menor segregación (Bayona y Gil-Alonso, 2012: 320), en línea con la teoría de la 
asimilación diferencial. Sin embargo, las evidencias existentes en el interior de las áreas 
urbanas son escasas, puesto que la mayoría de los estudios que abordan la temática de la 
distribución espacial y la migración interna de los latinoamericanos lo hacen a escala provincial 
(Bayona et. al, 2017; Gil-Alonso, et al. 2012), de comunidades autónomas (Urdiales y Ferrer, 
2005) o de la totalidad del país (Vicente, 2006). Además, hay pocos trabajos que analicen sus 
pautas residenciales y de movilidad urbana en la fase de crisis (Prieto et al., 2018; Quintero, 
2016) y menos aún, en la posterior etapa de poscrisis (Gil-Alonso y Thiers-Quintana, 
aceptado), periodos en los que la tendencia hacia la concentración del colectivo 
latinoamericano iría en contra de la teoría de la asimilación diferencial y a favor de la del 
enclave étnico. Es por ello que se plantea un estudio que supera el período del boom 
inmigratorio y que analiza también las dos fases posteriores para tratar así de obtener una visión 
más completa del fenómeno que permita analizar el comportamiento espacial de los 
latinoamericanos –y sus reacciones a la coyuntura económica– en las dos mayores áreas 
metropolitanas de España, Barcelona y Madrid. 
 

3. Áreas de estudio, fuentes estadísticas y criterios de análisis 

Las áreas urbanas de Madrid y Barcelona, principales puertas de entrada y distribución de la 
inmigración latinoamericana en España, se analizan a partir de la delimitación establecida en 
el marco del proyecto europeo Urban Audit iniciado a finales de los años 90, que tiene por 
objetivo comparar la calidad de vida en las principales ciudades europeas. Son las actualmente 
denominadas Áreas Urbanas Funcionales (AUF), conformada cada una de ellas por una ciudad 
central y los municipios de su entorno funcional inmediato, definido en función de la influencia 
laboral19. Para el año 2015, las AUF de Madrid y Barcelona comprenden 166 y 135 municipios, 
respectivamente.  

Estos ámbitos territoriales se han dividido en coronas de municipios según distancia 
radial entre el centro de Madrid y Barcelona y el centro de los restantes municipios de sus AUF, 
los cuales han sido agrupados en coronas cada 10 kilómetros de distancia. La Figura 1 muestra 
dicha distribución de coronas en las dos Áreas Urbanas Funcionales, mientras que la Tabla 1 
proporciona el número de municipios de cada corona y la población latinoamericana y total 
que reside en ellas en los años 2000, 2009, 2015 y 2017.  
 

                                              
19 Un AUF es una agregación de unidades territoriales de ámbito local (municipios en el caso español) 
que se caracteriza por tener una parte significativa de su población ocupada residente que se desplaza 
a trabajar a la ciudad que da nombre al AUF. Así, un municipio pertenece al AUF de una ciudad si el 
15% o más de su Población ocupada se desplaza a esa ciudad por motivos de trabajo. Para municipios 
de menos de 2.000 habitantes hay excepciones a la regla general, utilizándose la siguiente escala: de 
1.000 a 2.000 habitantes, si el 25% de los ocupados se desplazan a la ciudad que da nombre a la AUF; 
de 500 a 1.000 habitantes, el umbral es del 35%; de 100 a 500, el umbral es del 45%; y, finalmente, en 
los municipios de 0 a 100 habitantes, el umbral es del 50%. Ese es el criterio principal pero hay otros, 
como la contigüidad (Fuente: INE – https://www.ine.es/prensa/ua_2018.pdf). 
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Tabla 2: Distribución de municipios, población total y latinoamericana según coronas de distancias 
en las Áreas Urbanas Funcionales de Barcelona y Madrid, a 1 de enero de los años 2000, 2009, 

2015 y 2017 

AUF Distancia
Nº 

Municipios
Población total

Población 
Latinoamericana

Población total
Población 

Latinoamericana
Población total

Población 
Latinoamericana

Población total
Población 

Latinoamericana

Ciudad central 1       1.496.266                    31.859         1.621.537                 173.902         1.604.555                  173.963         1.620.809                 188.450   
<10 km 9          831.584                      7.782            874.703                   87.580            865.500                    86.394            874.889                   92.711   
de 10 a 20 km 38          932.776                      7.762         1.106.177                   67.257         1.131.213                    62.953         1.140.418                   65.868   
de 20 a 30 km 36          653.814                      6.484            817.622                   49.166            838.481                    45.796            846.662                   47.597   
de 30 a 40 km 27          171.743                      2.236            241.211                   13.383            252.482                    12.952            255.723                   13.558   
de 40 a 50 km 22          128.662                      1.299            182.695                     9.713            185.495                      8.898            187.424                     9.147   
> de 50 km 2            18.162                         234              36.544                     3.071              36.139                      2.685              36.939                     2.910   
Total 135 4.233.007     57.656                4.880.489     404.072             4.913.865     393.641              4.962.864     420.241              
Ciudad central 1       2.882.860                  142.967         3.255.944                 420.503         3.141.991                  377.669         3.182.981                 400.924   
<10 km 2          155.910                      7.406            191.532                   19.577            197.613                    19.876            200.469                   20.767   
de 10 a 20 km 11          649.402                    15.912            820.281                   57.730            851.774                    57.900            860.207                   60.631   
de 20 a 30 km 38       1.202.699                    26.707         1.598.460                 112.454         1.684.434                  109.834         1.696.805                 113.154   
de 30 a 40 km 45          175.210                      3.644            320.155                   20.229            355.335                    20.644            361.368                   21.514   
de 40 a 50 km 50          137.164                      1.716            263.905                   16.143            288.272                    15.552            291.817                   16.420   
> de 50 km 19            84.196                         827            119.184                     6.560            124.575                      6.305            124.085                     6.414   
Total 166 5.287.441     199.179              6.569.461     653.196             6.643.994     607.780              6.717.732     639.824              
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Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos del Padrón Continuo de Población (INE), 2000, 
2009, 2015 y 2017.  

Estos cuatro momentos dividen el periodo de 18 años analizado en tres etapas, marcadas 
por las inflexiones observadas en el análisis de los datos de flujos migratorios y que coinciden 
con las distintas fases económicas experimentadas en España durante dichos años: una primera 
fase de expansión económica y boom migratorio internacional, de 2000 a 2008; un segundo 
periodo de recesión económica, reducción de la inmigración y aumento de las salidas, de 2009 
a 2014; y un tercer período, de 2015 a 2017, que se puede calificar de post-crisis, donde la 
incipiente recuperación económica viene acompañada por una recuperación de los flujos de 
entrada de inmigrantes internacionales.  

 
Figura 1: Coronas de municipios según distancia a la ciudad central. 

Fuente: Elaboración propia, sobre base cartográfica INE.  

Al analizar los resultados se han de tener en cuenta las importantes diferencias de 
extensión entre los dos municipios capitales, siendo que Barcelona posee una extensión de 
102,76 km2 mientras que Madrid alcanza los 604,47 km2, así como las diferencias en la 
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extensión de la totalidad de las AUF, que para la de Barcelona es de 2.628 km2 por los 7.876 
km2 de la de Madrid20.  

La fuente utilizada para estudiar las pautas residenciales de la población 
latinoamericana es el registro de Padrón Continuo del Instituto Nacional de Estadística (INE), 
empleándose el criterio del país de nacimiento –y no de la nacionalidad– para evitar las 
distorsiones producidas por la obtención de nacionalidad española. Se obtienen así los stocks 
de población empadronada desde 2000 a 2017 en las dos ciudades y cada una de sus coronas 
periféricas. Los flujos migratorios entre estas coronas, y entre ambas AUF y el exterior, se 
obtienen de los microdatos de la Estadística de Variaciones Residenciales (EVR) del INE, que 
informan sobre los cambios de domicilio (altas y bajas del Padrón) en dichos ámbitos 
metropolitanos. La limitación de esta fuente es que no permite analizar la movilidad residencial 
intramunicipal –véase la excelente reflexión teórica sobre los conceptos de “movilidad 
residencial” y “migración” en Palomares-Linares et al. (2017)21–, aunque para los fines de la 
presente investigación, centrada en el análisis de la variación anual de los stocks y cambios de 
domicilio entre diversas coronas urbanas, la EVR cumple perfectamente esta función. 
 

4. Evolución de los stocks de población latinoamericana en las AUF analizadas 

La Tabla 1 muestra cómo ha evolucionado la población nacida en Latinoamérica en las 
AUF de Barcelona y Madrid entre el 1 de enero de 2000 –cuando residían 57.656 en la primera 
y 199.179 en la segunda– y 17 años después, cuando estas cifras alcanzan, respectivamente, 
420.241 o el 8,47% de la población del AUFB, y 639.824 o el 9,52% de la población del 
AUFM. Por lo tanto, el contingente latino es más importante en la urbe madrileña que en la 
catalana, tanto en números absolutos como relativos, aunque en esta última es donde más ha 
crecido desde el año 2000 (se ha multiplicado por 7, mientras que en el AUFM se ha triplicado), 
dado que partía de cifras inferiores.  

El crecimiento experimentado no ha sido lineal, sino que ha mostrado distintas fases en 
función de la coyuntura económica. Así, ambas áreas muestran un fuerte crecimiento de la 
población de origen latino en la fase de expansión; un cierto retroceso durante la crisis –más 
significativo en la ciudad de Madrid– y un renovado incremento en la etapa de poscrisis, aunque 
este crecimiento es bastante menor que el que se dio en la primera etapa. En las tres fases, tanto 
el crecimiento como el decrecimiento son mayores en Madrid que en Barcelona en términos 
absolutos (aunque los resultados son distintos en números relativos, como se verá 
posteriormente).  

El análisis por coronas del crecimiento absoluto de la población latinoamericana, para 
cada una de estas tres fases, muestra similitudes y diferencias entre ambas AUF (Figura 2). Las 
dos ciudades centrales son las que muestran mayores incrementos en números absolutos en la 
primera fase de expansión (entre 2000 y 2008) y en la última de poscrisis (entre 2015 y 2017), 
pero luego aparecen diferentes patrones por coronas: mientras que en el AUFB los crecimientos 
son menores a medida que nos alejamos de la ciudad central, en el AUFM el mayor aumento 

                                              
20 También es relevante la disposición geográfica de ambas ciudades, puesto que Madrid está en el 
medio de un área similar a una circunferencia, mientras que la ciudad catalana centraliza una medio 
circunferencia por su disposición de cara al Mediterráneo.  
21 Palomares-Linares et al. (2017) defiende que la “movilidad residencial” entendida en sentido estricto 
(cambio de domicilio dentro de un mismo ámbito metropolitano, independientemente de si este 
movimiento es inter o intramunicipal) solo puede medirse con el Censo de Población. Sin embargo, la 
fecha del último censo (2011) y su realización a partir de una muestra, no permiten que esta fuente sea 
útil para los objetivos de esta investigación. 
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de la población latina se observa en los municipios situados entre 20 y 30 km, seguidos por los 
situados entre 10 y 20 km.  
 
Área Urbana Funcional de Barcelona Área Urbana Funcional de Madrid 
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Figura 2: Crecimiento Absoluto de la población latinoamericana por períodos y 
coronas de distancia a la ciudad central. 

Fuente: Elaboración propia, a partir del Padrón Continuo de Población (INE), 2000-2017.  

Este reparto geográfico del incremento de la población latinoamericana en el AUF de 
Madrid responde al propio reparto de su población total, donde los municipios muy poblados 
situados entre 20 y 30 km (Getafe, Móstoles, Fuenlabrada, Torrejón de Ardoz y Alcalá de 
Henares, entre otros), seguidos por los situados entre 10 y 20 km, tienen mucha más población 
que los situados más cerca de la ciudad de Madrid. Esto hace que la población inmigrante, y 
en particular la latina, sea más numerosa en estas dos coronas que en la más contigua a la 
capital, generándose así el denominado “efecto donut”, como se puede comprobar en la Tabla 
1. Por el contrario, en el AUFB este mayor peso demográfico se encuentra en las coronas <10 
km (con ciudades como L’Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Badalona y Santa 
Coloma de Gramenet) y 10-20 km, con 38 municipios y más de 1,1 millones de habitantes, 
entre ellos Sabadell, Sant Cugat del Vallès y otros muchos municipios de las populosas 
comarcas del Vallès Occidental y del Baix Llobregat. 

Por lo tanto, los diferentes patrones geográficos existentes en ambas AUF en relación 
a las pautas residenciales de la población latinoamericana no responderían a un 
comportamiento espacial diferencial en ambas áreas urbanas, sino más bien al desigual reparto 
de la población total. Para demostrar esta hipótesis hemos calculado el porcentaje de población 
latinoamericana respecto a la población total, por coronas, en ambas AUF para el año 2017. 
Partiendo de la ciudad central y hasta la corona >50 km, los porcentajes de latinos en el AUFB 
son, respectivamente, 11,6%, 10,6%, 5,8%, 5,6%, 5,3%, 4,9% y 7,9%. En el caso del AUFM, 
12,6%, 10,4%, 7,1%, 6,7%, 5,9%, 5,6% y 5,2%. Los porcentajes en Madrid son, en general, 
un poco superiores, porque también el porcentaje de población latina respecto a la población 
total es mayor en el AUFM (9,5%) que en el AUFB (8,5%), pero las pautas son muy similares, 
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con mayor concentración de población latinoamericana a medida que nos acercamos al centro 
urbano22. 

Dado que el crecimiento absoluto de la población latinoamericana está condicionado 
por el desigual tamaño de dicho contingente demográfico, y de la población total, en ambas 
áreas metropolitanas, es más relevante analizar el crecimiento o decrecimiento de la población 
latina en las diferentes coronas en números relativos (Tabla 2). De nuevo aparecen diferencias 
entre ambas urbes: durante la fase de expansión, en el AUF de Madrid las menores tasas de 
crecimiento de la población estudiada se dieron en la corona adyacente a la capital, seguida por 
ésta; mientras que las mayores tasas se observaron en las dos coronas más exteriores (que 
partían con una población latina menor) seguidas por las coronas entre 20 y 40 km; por su 
parte, en el AUF de Barcelona, junto a los municipios situados a más de 50 km, fueron los 
municipios situados a menos de 10 km los que mostraron el mayor aumento, seguidos por 
aquellos entre 10 y 20 km, lo que se puede interpretar como una expansión geográfica de los 
latinos a partir de la ciudad central hacia los municipios contiguos. 

Tabla 2: Tasa de Crecimiento Anual Acumulativo (TCAA %) de la población latinoamericana según 
las coronas de distancias en las Áreas Urbanas Funcionales de Barcelona y Madrid. 

AUF Distancia 2000-2009 2009-2015 2015-2017

Ciudad central 20,75 0,01 4,08
<10 km 30,86 -0,23 3,59
de 10 a 20 km 27,11 -1,10 2,29
de 20 a 30 km 25,24 -1,18 1,95
de 30 a 40 km 22,00 -0,54 2,31
de 40 a 50 km 25,05 -1,45 1,39
> de 50 km 33,12 -2,21 4,11
Total 24,15 -0,43 3,32
Ciudad central 12,74 -1,77 3,03
<10 km 11,41 0,25 2,22
de 10 a 20 km 15,39 0,05 2,33
de 20 a 30 km 17,32 -0,39 1,50
de 30 a 40 km 20,98 0,34 2,09
de 40 a 50 km 28,28 -0,62 2,75
> de 50 km 25,87 -0,66 0,86
Total 14,11 -1,19 2,60
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Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos del Padrón Continuo de Población (INE), 2000, 
2009, 2015 y 2017.  

 
Posteriormente, en la fase de crisis, todas las coronas del AUF de Barcelona presentaron 

crecimiento negativo (el más acentuado fue la corona más exterior, seguida por la 40 a 50 km) 
con la única excepción de la ciudad de Barcelona, prácticamente estable, seguida por la corona 
contigua. Por el contrario, en el AUF de Madrid, la ciudad central fue la que mostró la tasa más 
negativa, seguidas por los municipios situados a más de 40 km; mientras que las coronas <10 
km, 10-20 km y 30-40 km mostraron tasas de crecimiento pequeñas, pero positivas. 

Finalmente, en la poscrisis, ambas AUF tienen en común que las dos ciudades centrales 
son las que más crecen (más Barcelona que Madrid), seguidas por las dos coronas adyacentes. 

                                              
22 La única ruptura de tendencia se produce en la corona >50 km del AUFB, que incluye poca población 
y solo dos municipios costeros, por lo que es un caso aislado y poco significativo. 
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Como diferencia, la corona >50 km crece en el AUF de Barcelona tanto como la ciudad central, 
mientras que en el AUF de Madrid es la que crece menos. 

En definitiva, mientras que en la fase de expansión y en la de crisis la población latina 
de ambas áreas tenían comportamientos residenciales muy diferenciados –más centrípeto en el 
AUF de Barcelona, más centrífugo en el AUF de Madrid, con preferencia por los municipios 
entre 10 y 40 km (“efecto donut”)–; con la última fase, de poscrisis, parecen haberse igualado 
las pautas de la población latinoamericana en ambas metrópolis, pues aumentan sobre todo en 
las dos ciudades centrales, las que mejor y antes se han recuperado de la crisis, y en sus 
municipios más cercanos. 
 

5. Las proporciones de población latinoamericana por coronas 

Cuando observamos la evolución de la proporción de latinoamericanos por coronas respecto al 
stock total de los mismos en cada una de las AUF (Figura 3), es posible ver que la ciudad 
central es más atractiva en ambos casos, aunque los niveles de concentración en las dos áreas 
sean diferentes.  

Así en el AUF de Barcelona, la ciudad central concentraba en el año 2000 el 55% del 
total de latinoamericanos de la AUF, que descendió hasta el 43% en 2009 debido a su expansión 
hacia las coronas adyacentes en los años del boom económico. Mientras, el porcentaje de 
latinos en 2000 y 2009 en las coronas <10 km y 10-20 km pasó del 13,5% a 21,7% y también 
de 13,5% a 16,6%, respectivamente–. La relativa recentralización durante los años de la crisis 
y la poscrisis hace que el porcentaje de población de origen latinoamericano que vive en la 
ciudad de Barcelona suba hasta el 45% en 2017, y hasta el 22% en la corona más cercana, 
mientras que disminuye hasta el 15,7% en la corona 10-20 km. También las coronas más 
periféricas pierden levemente proporción de latinos en 2017 respecto a 2009 y 2015, por lo que 
estos datos confirman la dinámica de concentración. 
 
Área Urbana Funcional de Barcelona Área Urbana Funcional de Madrid 

  

 
 

Figura 3: Porcentaje de población latinoamericana por coronas, sobre el total de 
población latinoamericana en las AUF de Barcelona y Madrid, 2000-2017. 

Fuente: Elaboración propia, a partir del Padrón Continuo de Población (INE), 2000-2017.  
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Por su parte, la ciudad de Madrid concentra por encima del 70% del total de 
latinoamericanos de su AUF en los años iniciales, para descender progresivamente a medida 
que se establece más población latina en las otras coronas. Así, el porcentaje de los que residen 
en la ciudad central disminuye al 64% en 2009 y al 62% en 2015, pues en la ciudad de Madrid, 
a diferencia de Barcelona, continuó disminuyendo el contingente latinoamericano durante los 
años de crisis. Con la recuperación económica se frena esta tendencia hacia la desconcentración 
de la población latinoamericana en el AUFM y el porcentaje de los que residen en la ciudad 
central aumenta levemente hasta cerca del 63%.  

No obstante, cuando se compara la población latinoamericana que reside en las dos 
ciudades y en las diferentes coronas periféricas, se ha de tener en cuenta la diferente extensión 
de los municipios de Barcelona y Madrid –este último es seis veces mayor y por lo tanto 
engloba mayor población– que hace que, en consecuencia, la corona <10 km sea mucho mayor 
y más poblada en el AUFB que en el AUFM. Por esta razón, hemos decidido agrupar la ciudad 
central y la corona <10 km para equiparar la comparación y, en ese caso, se observa un 
comportamiento muy similar entre ambas metrópolis.  

En la catalana, la población latinoamericana que reside en estas dos coronas más 
céntricas pasa del 68% del total en 2000 al 64% en 2009, al 66% en 2015 y al 67% en 2017. 
En la madrileña, dichos porcentajes son 75%, 67%, 65% y 66%, respectivamente. Por lo tanto, 
partiendo de una situación muy diferente en el año 2000 (más concentrada en Madrid que en 
Barcelona), se ha acabado con porcentajes muy similares en 2017.  

Se observa, pues, una tendencia hacia la recentralización de esta población en el AUFB 
desde el inicio de la crisis, mientras que en el AUFM esta tendencia es más reciente, desde el 
inicio de la recuperación económica.  

Similarmente, también las coronas 10 a 20 km y de 20 a 30 km –que, como vimos, 
tienen diferente peso demográfico en ambas metrópolis– aparentan dinámicas diversas en 
relación al comportamiento residencial de los latinoamericanos, pero si se agrupan, para 
compensar el desigual tamaño y población, también aparecen pautas comunes. En el caso 
barcelonés, el porcentaje de población latina que reside en esas dos coronas pasa del 24% en 
2000 al 29% en 2009 para disminuir al 28% en 2015 y al 27% en 2017. En el AUFM los 
porcentajes respectivos son 21%, 26%, 28% y 27%. Es decir, de nuevo se parte de situaciones 
divergentes para acabar con porcentajes prácticamente iguales en ambas metrópolis, y otra vez 
el cambio de tendencia –hacia un menor peso del porcentaje de latinos que viven en estas 
coronas o, en otras palabras, hacia una menor desconcentración– se produce en 2009 en el AUF 
de Barcelona y en 2015 en la de Madrid. 
 

6. Principales flujos de población latinoamericana 

Esta tendencia centrípeta reciente de la población latinoamericana en las dos principales áreas 
urbanas españolas es menos evidente cuando se analizan los flujos migratorios 
intrametropolitanos protagonizados por este colectivo. Se ha de tener en cuenta, no obstante, 
que la evolución de los stocks en las diferentes coronas de Barcelona y Madrid depende tanto 
de la evolución de las migraciones internas como de las externas. Además, los migrantes que 
proceden directamente del extranjero suelen tener preferencia por un primer asentamiento en 
los grandes municipios, y en el caso específico de la migración de origen latinoamericano, las 
ciudades de Barcelona y, sobretodo, Madrid actúan como puerta de entrada (Thiers et al., 2019) 
para, posteriormente, desplazar su residencia muchos de estos migrantes a municipios 
periféricos o del resto de España. Para analizar los diferentes flujos migratorios protagonizados 
por la población de origen hispanoamericano se ha utilizado la Estadística de Variaciones 
Residenciales (EVR) desde el año 2000 al 2017, que corresponde a la secuencia de años con 
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información a nivel municipal para los cuales se conoce el país de nacimiento de la población 
empadronada, pudiendo con ello identificar el grupo de origen continental que nos interesa23.  
 

 

Figura 4: Evolución de los cambios de residencia realizados por población de origen 
latinoamericano en las AUF de Barcelona y Madrid, 2000-2017 

Fuente: Elaboración propia, Estadísticas de Variaciones Residenciales, 2000-2017, Instituto Nacional 
de Estadísticas.  
 

La Figura 4 muestra la evolución de los flujos migratorios internos de la población 
latinoamericana para ambas áreas funcionales estudiadas. Se observa que el número de cambios 
residenciales entre los distintos municipios de cada AUF es superior en la de Madrid, dado que 
concentra más población latinoamericana. Pero ambas áreas poseen el mismo comportamiento 
temporal, que responde (con 1 o 2 años de retraso) a las fases de la coyuntura económica: fuerte 
y constante aumento de los flujos de migración intrametropolitana desde el año 2000 hasta el 
2008 en el AUFB y al año 2009 en el AUFM, cuando se dan los máximos, y desde donde 
comienza también un descenso sostenido hasta 2016, para luego retomar el crecimiento en el 
último año registrado, 2017.  

Al analizar estos cambios residenciales por coronas de distancia a la ciudad central –
Figura 5, que muestra las entradas (altas o inmigración), salidas (bajas o emigración) y el saldo 
migratorio de la población de origen latinoamericano entre municipios de cada AUF–, se 
observa que la evolución de su intensidad varía según coronas, mostrando interesantes 
semejanzas y diferencias entre las áreas urbanas funcionales de Barcelona y Madrid.  

La principal semejanza es que ambas ciudades centrales tienen un saldo migratorio 
negativo con el resto de municipios de sus AUF en la fase de expansión (suburbanización de 
la población latinoamericana), se produce un cambio de tendencia durante la crisis 
(recentralización) y se vuelve a activar la suburbanización en los últimos años.  
 

                                              
23 Se han seleccionado a aquellos nacidos en el continente americano, categoría que incluye, entre 
otros, a los nacidos en Estados Unidos y Canadá, aunque creemos que esto no interfiere al objetivo de 
la investigación, pues sólo comportan un 2% de la población nacida en América residente en España.  
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Figura 5: Evolución anual de la migración interna (inmigrantes, emigrantes y saldo) 
de la población latinoamericana por coronas, 2000-2017. 

Fuente: Elaboración propia, a partir de Estadística de Variaciones Residenciales (INE), 2000-2017.  
 

También poseen un comportamiento parecido las coronas periféricas de ambas áreas, 
que es el opuesto al de la ciudad central, es decir, tienen un saldo migratorio muy positivo 
durante el boom económico e inmobiliario, un saldo negativo o cercano al equilibrio durante 
la crisis y, de nuevo un saldo positivo –aunque, por ahora, menos pronunciado que en el periodo 
precrisis– en los últimos años. 

Se diferencian ambas AUF, por ejemplo, en el desigual momento en el que el saldo 
migratorio cambia su signo: hacia el año 2010 en el AUFB, y un par de años después en el 
AUFM, debido a la menor y más tardía disminución de la inmigración latina en la capital 
española. De hecho, ésta tiene un saldo migratorio interno de ciudadanos latinoamericanos muy 
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positivo entre 2012 y 2015, lo cual no se da en la ciudad de Barcelona donde, durante los años 
de crisis, el saldo es cercano a cero. 

También es diferente el peso que tienen las diversas coronas en la magnitud de sus 
flujos de inmigración y emigración y, por lo tanto, de sus saldos migratorios, lo cual depende 
del volumen de población latinoamericana que reside en cada una de ellas. Así, la emigración 
a otros municipios del AUF de Barcelona es principalmente realizada, entre 2000 y 2008, por 
la población residente en la ciudad central, pero a partir de 2009 es la corona situada a menos 
de 10 km de ella (principal receptora de inmigrantes latinos intrametropolitanos) quien pasa a 
ser la expulsora más importante. Este saldo negativo durará hasta el nuevo cambio de tendencia 
a partir de 2014. 

Similarmente, en el AUF de Madrid es la corona 20-30 km la que disputa el 
protagonismo a la propia ciudad de Madrid tanto en inmigrantes latinos (donde suele ser la 
principal zona de recepción) como en emigrantes (segunda zona expulsora). También es esta 
corona la que protagoniza los principales cambios en el signo de los saldos, actuando como 
“espejo” de la ciudad de Madrid en las tres fases económicas. 
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Figura 6: Evolución anual del saldo migratorio externo entre las ciudades de 
Barcelona y Madrid y el resto de España y el exterior, para la población española, 
latinoamericana y total, 2005-2016. 

Fuente: Elaboración propia, a partir de Estadística de Variaciones Residenciales (INE), 2005-2016.  
 

Podemos concluir, por lo tanto, que la movilidad residencial interna de la población 
latinoamericana en las AUF de Madrid y Barcelona también responde a los avatares de la 
coyuntura económica: en las fases de crecimiento la población latina suele emigrar de los 
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centros urbanos a la periferia, mientras que en las fases de crisis se da el fenómeno contrario, 
produciéndose una tendencia hacia la recentralización. Este último fenómeno parece haber sido 
más acentuado en la ciudad de Madrid que en la de Barcelona, quizás porque en la primera –
de mayor tamaño y extensión y con mayor capacidad de expansión de su parque residencial– 
el número de viviendas disponibles debe ser superior, particularmente en periodos de crisis 
donde la oferta supera a la demanda y los precios bajan; o quizás debido a que, como muestra 
la Figura 6, la magnitud de la emigración de población latinoamericana desde la ciudad de 
Madrid hacia el resto de España o hacia el extranjero24 –que no se dio en el caso de la ciudad 
de Barcelona– hizo aumentar dicho parque de viviendas disponibles. Este hecho pudo facilitar 
el que latinoamericanos residentes en la periferia suburbana se pudieran establecer en Madrid 
durante los duros años de la crisis económica, reduciendo así el coste del transporte. 

En suma, los flujos migratorios entre las dos AUF analizadas y el resto de España y el 
extranjero es lo que explica la aparente contradicción en la evolución entre flujos y stocks de 
población latinoamericana en los últimos años de poscrisis: si bien los flujos 
intrametropolitanos (Figura 5) muestran una reactivación de la desconcentración, los stocks 
indican un mayor peso de la población latinoamericana en los dos municipios centrales, y ello 
es gracias a la reactivación de los flujos que proceden del exterior de ambas áreas urbanas 
(Figura 6). 

 

7. Discusión y conclusiones 

Los resultados obtenidos en esta investigación han permitido confirmar las dos hipótesis de 
partida, a saber: que, a pesar de las evidentes diferencias de tamaño y de conformación 
geográfica entre ambas metrópolis, la población latinoamericana ha seguido básicamente las 
mismas pautas residenciales en las dos AUF; y que, también en ambas áreas urbanas, los flujos 
migratorios intrametropolitanos de los inmigrantes latinos han cambiado de dirección como 
consecuencia de la coyuntura económica, pasándose de una tendencia hacia la suburbanización 
en la fase de expansión económica (2000-2008), a una recentralización en la etapa de crisis 
económica (2009-2014) y, de nuevo, una incipiente descentralización a medida que se asienta 
la posterior fase de recuperación económica en el periodo que ha sido calificado como 
“poscrisis” (2015-2017). Las tendencias hacia la dispersión durante las etapas de crecimiento 
económico estarían en línea con lo que explica la teoría de la asimilación diferencial25 (Massey 
y Denton, 1985), mientras que la tendencia hacia la concentración en los lugares centrales 
durante la recesión sería una táctica defensiva frente a los impactos negativos de la crisis que 
se podría enmarcar en la teoría del enclave étnico (Damm, 2009). Este comportamiento 
diferencial incluso se podría relacionar con la teoría de la asimilación segmentada (Zhou y 
Portes, 2012) si se entiende ésta de una manera amplia: no sólo distintos grupos de migrantes 

                                              
24 Utilizando los microdatos de la Estadística de Variaciones Residenciales (EVR), hemos calculado que 
entre el año 2010 –primer año en el que las salidas superaron a las entradas– y 2014, la ciudad de 
Madrid tuvo un saldo negativo con el exterior de 27.220 latinoamericanos, y un saldo negativo de 22.010 
con el resto de España (excluidos los municipios del AUFM). Por el contrario, para los mismos años los 
saldos migratorios de la ciudad de Barcelona fueron positivos: 5.440 y 8.585 latinos, respectivamente. 
25 Durante la fase de poscrisis, el incremento de la población de origen latinoamericano en las ciudades 
centrales también se explicaría por la teoría de la asimilación diferencial, puesto que este crecimiento 
de los stocks latinos estaría siendo causado por el restablecimiento de los flujos de llegada desde sus 
países de origen, con preferencia por un asentamiento inicial en aquellos lugares donde ya hay más 
latinos (las ciudades centrales); el simultáneo crecimiento de los flujos internos hacia los municipios 
periféricos estaría siendo protagonizado por aquellas personas de origen latinoamericano ya asentadas 
previamente y que se estarían periurbanizando. 
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se insertan en el territorio de diferente manera, sino un mismo grupo puede variar su 
comportamiento territorial en diferentes momentos, en función de la coyuntura económica. 

Existen, es cierto, algunas diferencias entre las dos áreas urbanas: por ejemplo, la mayor 
proporción de población latinoamericana en la ciudad de Madrid y en su corona de 20 a 30 km, 
mientras que en el área barcelonesa los mayores porcentajes se encuentran en la Ciudad Condal 
y en las coronas que comprenden los municipios situados a menos de 10 km y entre 10 y 20 
km de la ciudad central. No obstante, la investigación ha demostrado que estas diferencias de 
localización espacial responden a la propia distribución geográfica de la población total en 
ambas AUF, de manera que, finalmente, el peso de la población latinoamericana es similar en 
las coronas de ambas áreas y tiene un gradiente decreciente: a medida que nos alejamos de la 
ciudad central, disminuye el porcentaje de población latina. 

Esta querencia por una localización céntrica puede responder a varias causas 
relacionadas con las redes de transporte público –más densas en las zonas urbanas centrales 
(Bayona y Gil-Alonso, 2012; Thiers et al., 2017)–, la disponibilidad de viviendas –mayor 
disponibilidad de viviendas de alquiler en los centros urbanos (Rodríguez-López, 2007; Leal y 
Sorando, 2013; Azevedo et al., 2019)– y el mercado laboral, entre otros factores. Sobre este 
último aspecto, es importante señalar que la mayor parte del colectivo latino –y especialmente 
las mujeres– se emplean en el sector servicios (Ribas Mateos, 2005; Gil-Alonso y Vidal-Coso, 
2015), que ofrece mayor número y diversidad de puestos de trabajo en las grandes ciudades. 

Otra diferencia es el mayor peso inicial y actual de la población latina en el AUF de 
Madrid; sin embargo, los originarios de América Latina crecieron relativamente más en la fase 
de expansión y poscrisis, y disminuyeron menos en la etapa de crisis en el AUF de Barcelona, 
por lo que, tras estos 17 años, la situación es más parecida en ambas áreas urbanas. De hecho, 
la ciudad de Barcelona no perdió población de origen latino entre 2009 y 2015, mientras que 
la ciudad de Madrid perdió más de 40.000 y todavía no había recuperado, a 1 de enero de 2017, 
los 420.503 habitantes nacidos en América Latina que residían en dicha ciudad a 1 de enero de 
2009 (tiene unos 20.000 menos). También el conjunto del AUFM tiene en 2017 unos 45.000 
latinoamericanos menos que ocho años antes, mientras que el AUFB sólo tiene unos 10.000 
menos. 

Este comportamiento desigual parece indicar que la crisis afectó más duramente a la 
población latinoamericana residente en la ciudad de Madrid que en la de Barcelona, aunque 
algo menos en las coronas periféricas de la primera que en las de la segunda, de ahí que la 
ciudad de Barcelona fuera la única zona del AUFB que ganara algo de población latina entre 
2009 y 2015, mientras que la ciudad de Madrid fue la zona de su área urbana funcional que 
más población latina perdió en dicho periodo (incluso hubo tres coronas periféricas con 
crecimientos ligeramente positivos). 

Sin embargo, hemos visto también que la ciudad de Madrid tuvo un significativo saldo 
positivo respecto al resto de coronas de su AUF en el periodo de crisis –lo cual no ocurrió en 
Barcelona– y ello parecería estar en contradicción con lo que se acaba de decir. Sin embargo, 
los datos de la EVR han solucionado las dudas: la ciudad de Madrid tuvo un saldo negativo de 
población latinoamericana con el resto de España y con el exterior de unos 50.000 habitantes, 
que no llegaron a compensar los latinos que emigraron de la periferia al centro. Por el contrario, 
la ciudad de Barcelona no tuvo ese significativo saldo positivo desde la periferia al centro, pero 
tampoco perdió población latina hacia el resto de España o hacia el extranjero, sino que tuvo 
una pequeña ganancia que evitó que la población latinoamericana residente en la Ciudad 
Condal disminuyera durante el periodo de crisis. Por lo tanto, se podría afirmar que la población 
latinoamericana de Barcelona fue más resiliente a los embates de la crisis. 

Finalmente, en los últimos dos años analizados, ambas ciudades y las restantes coronas 
de las dos AUF ganaron de nuevo población latina (más las ciudades centrales y las coronas 
más cercanas a éstas que las más alejadas; y más Barcelona y su AUF que la ciudad de Madrid 
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y la suya). Este incremento de los latinos en las ciudades centrales –que ganan peso respecto a 
la población latina total– se da aunque se hayan restablecido los flujos de suburbanización hacia 
la periferia y se debe a que, de nuevo, los saldos entre ambas ciudades centrales y el resto de 
España y el extranjero son favorables y crecientes. Esta reactivación de la inmigración 
latinoamericana es también mayor en Barcelona que en Madrid, quizás porque en el AUFB hay 
menos saturación de población de este origen y, por lo tanto, todavía mayor capacidad de 
crecimiento. 

Se trata, sin embargo, de pequeños detalles que no enmascaran, en nuestra opinión, la 
gran semejanza de los patrones residenciales y de movilidad espacial de la población 
latinoamericana en las áreas urbanas de Barcelona y Madrid. 
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2.5 Los espacios de concentración de los latinoamericanos en 
el Área Metropolitana de Barcelona: un análisis de las 
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3. Conclusiones 
 

Las migraciones internas, y la movilidad residencial de la población de origen 
extranjero, siempre se ve reflejada en el territorio con alguna pauta de concentración 
o dispersión, cuestión que tuvo que ver con el interés por el desarrollo de esta tesis, 
de allí que resulte importante situar sus principales hallazgos en relación con las 
principales teorías de integración socioterritorial. 

Bajo dicha óptica, es que se pudo señalar qué en cuanto a las teorías de “asimilación 
diferencial” de Massey y Denton (1985); de “enclave étnico” de Damm (2009); y de 
“asimilación segmentada” de Zhou y Portes (2012), en el caso de los latinoamericanos, 
su ceñimiento respecto a las pautas de cada una, varía según la coyuntura económica 
(y fue posible descartar la aplicación de la “teoría de asimilación segmentada” durante 
todo el periodo de estudio, de 2000 a 2017).  

Considerando, como se apreció en las cinco investigaciones presentadas, qué la 
población latinoamericana sigue una tendencia a la dispersión por encima de la 
concentración, se identificó qué durante la fase de expansión económica, sus pautas 
estuvieron ceñidas a la teoría del “enclave étnico”, que propone que ciertos 
inmigrantes, incluso con éxito socioeconómico, prefieren permanecer en (o migrar a) 
zonas con elevadas proporciones de inmigrantes, donde obtienen beneficios de las 
redes sociales existentes (Damm, 2009).  

Posteriormente en la fase de crisis, sus pautas se vieron modificadas, y adquirieron la 
forma resultante de la teoría de la “asimilación diferencial”, en la cual el grupo étnico 
estudiado, para evadir el residir en concentraciones, respaldados por su consolidación 
en el avance socioeconómico hasta entonces adquirido, y además por el 
fortalecimiento de su lazos establecidos con España, habrían protagonizado unas 
salidas netas desde los grandes centros urbanos, en especial hacia las primeras 
coronas.  

Sin embargo, parece ser que la táctica de la asimilación diferencial no obtuvo buenos 
resultados, ya que, durante el último periodo, en la poscrisis, se retoman las formas de 
la teoría de Damm (2009). 

Si por ceñirnos a teorías se trata, las pautas recién descritas podrían resultar suficientes 
para explicar el paradigma de las causas de la movilidad residencial de los 
latinoamericano en España desde el año 2000 al 2017; pero la investigación doctoral 
nos demostró que para este caso de estudio, la cuestión económica y el cómo afecto 
la bonanza y la crisis a los distintos territorios, también influyó de manera diferenciada 
en los comportamientos de movilidad residencial y de migraciones internas tanto para 
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la población autóctona, como para la extranjera y a la latinoamericana (en específico), 
de modo desigual.  

Sin haber profundizado en el peso de las redes migratorias de los latinoamericanos en 
España, esta tesis deja entrever qué estas podrían ser un factor importante en el 
momento de elección de una ciudad de llegada, pero que ellas dejan de ser un factor 
decisivo para determinar la residencia de este grupo de población, y sobre todo 
cuando las migraciones se han consolidado a causa de la inserción laboral en nichos 
profesionales precarios, como lo es el caso de gran parte de la población 
latinoamericana. 

Sin duda, los nichos laborales de los latinoamericanos, corresponden a ocupaciones 
cuya necesidad es de carácter general en todo el territorio Español; y esta sea la 
principal causa de que el fenómeno de su concentración residencial, responda a un 
patrón de dispersión, ello incluso en los momentos en que se aprecian tendencias a la 
constitución de enclaves étnicos. Su concentración, si la hay, respondería más a 
cuestiones de localización estratégica en cuanto a las oportunidades de acceso a la 
vivienda y de facilidad de desplazamiento por razones laborales.  

En términos generales, es interesante ceñir el estudio de este grupo étnico desde la 
vertiente del ethnic avoidance, línea establecida por Rathelot y Safi (2014), para la cual 
algunos grupos (preferentemente los autóctonos) evitan los espacios de alta 
concentración de inmigrantes en su movilidad interna, puesto que los resultados 
arrojados en los distintos cálculos del coeficiente de localización, y lo identificado en 
la bibliografía científica, indicaron que los mayores niveles de concentración, no 
alcanzaban los estándares más aceptados respecto de las cifras necesarias para 
constituir guetos étnicos. Aunque en este caso, no se trataría tan concretamente de 
evitar la concentración, sino de que las posibilidades laborales no permiten las altas 
concentraciones. 

De las distintas hipótesis planteadas en esta tesis, y que se han podido corroborar, la 
primera que indicaba qué “la crisis económica habría producido cambios en la 
dinámica de la migración interna en España, y particularmente en la intensidad y 
direccionalidad de las migraciones de modo diferenciado para la población autóctona 
y la población inmigrante”, fue confirmada. En dicho período, de hecho, la tasa de 
movilidad interna a nivel nacional bajó del año 2007 a 2008 un 30%, evidenciándose 
un cambio de signo de los balances migratorios de muchas provincias españolas. En 
general las intensidades de migración neta descendieron y la direccionalidad cambió, 
registrándose intensidades más elevadas entre los latinoamericanos, que entre los 
autóctonos. 
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Considerando el efecto redistributivo que tiene Madrid, principal punto de entrada de 
la inmigración latinoamericana en España, la fase de expansión económica se 
caracterizó, desde la perspectiva de las migraciones internas, por ostentar la capital de 
España el mayor saldo negativo de migración. También las provincias gallegas de 
Pontevedra, La Coruña y Ourense registraban saldos similares, así como algunas de las 
de la costa Este (Albacete y Almería). En este periodo, los saldos positivos se 
localizaban en las provincias alrededor de la de Madrid, en las provincias de Toledo y 
Guadalajara (por la suburbanización imperante que sobrepasaba los límites 
metropolitanos), o en la costa de Cataluña, en las provincias de Barcelona y Tarragona 
por motivos similares, además de en las provincias de Valencia, Alicante, del País 
Vasco, Sevilla y en las Baleares en menor medida. 

Durante la fase de crisis, Madrid se transformó en una zona atractiva para la migración 
interna; y adquirieron las migraciones un carácter positivo en las provincias gallegas; y 
también aumentaron su atractivo las provincias del País Vasco, al mismo tiempo que 
Barcelona se mantuvo positiva. Por el contrario, las provincias de Tarragona y Murcia, 
y en Las Canarias, se evidenció un cambio de saldos que las convirtió en zonas de 
expulsión neta. 

Específicamente, para el caso de los latinoamericanos, su comportamiento fue más 
homogéneo en términos de saldos e intensidades migratorias desde la crisis que antes 
de ella. Desde este momento se evidenció un mayor abandono de esta población, por 
sobre la autóctona, en las zonas del Sur de España (fundamentado en el hecho de que 
fue el territorio español más afectado en términos laborales); cuestión que también 
fue significativa en el Este, donde el sector de la construcción fue altamente afectado, 
y que laboralmente era un nicho étnico de los hombres latinoamericanos. En la zona 
del Noroeste, en cambio, se minimizaron las salidas de inmigrantes latinoamericanos, 
y la zona Norte siguió creciendo como centro de atracción para esta población.  

La segunda hipótesis de la Tesis señalaba que el comportamiento espacial de los 
inmigrantes latinoamericanos se explicaría en parte por sus características personales, 
pero también por el impacto diferencial de la crisis en los distintos territorios de 
España. En relación a ello se demostró de qué con la crisis, la baja en la intensidad de 
la inmigración, de alrededor un 30%, también estuvo acompañada por un cambio en 
las preferencias en las provincias de destino a nivel nacional, donde perdieron 
protagonismo las provincias del lado Este, del Sur y de la zona de los Archipiélagos, y 
ganaron las áreas metropolitanas de Barcelona y Madrid, tal como lo indicó no solo 
esta investigación, sino que otros trabajos, como por ejemplo el de González–Romero 
et al. (2015). Dichas áreas, inicialmente actuaron simplemente como zonas de llegada 
y de posterior redistribución, y en la etapa posterior a la crisis han funcionado como 
zonas de refugio, y además se han acentuado sus entradas desde otras áreas del país. 
Igualmente, diversas investigaciones de carácter geográfico, como las desarrolladas 
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por Méndez et al., 2015; González-Romero et al. 2015; y Rubiales, 2016, coinciden en 
el desigual impacto que tuvo la crisis económica en España en sus distintos territorios, 
explicado también estas nuevas dinámicas. 

El estudio de las características sociodemográficas de los inmigrantes latinos que 
protagonizan esta investigación, aquellos que realizaron migraciones internas, tanto 
provincial como intrametropolitana (cuando hablamos de movilidad residencial); 
indicó qué desde 2011 se comenzaron a ver afectados, y donde en mayor medida, 
sintió el efecto la población femenina, cuyos nichos laborales como el trabajo 
doméstico, fueron absorbidos por el retorno de la población española a dichas 
ocupaciones (Gil-Alonso y Vidal, 2015). Estas razones laborales, son sin dudas, 
relevantes a la hora de entender la vinculación que tiene la demanda de algunos 
servicios y la predisposición a la movilidad residencial.  

Sin duda, aquellas zonas de España que mejor resistieron a la crisis, especialmente en 
lo que se refiere a los servicios vinculados a las ocupaciones en que predomina la 
población latinoamericana, fueron aquellas que al mismo tiempo resultaron más 
atractivas para las migraciones internas, sin desdeñar el posible papel de las redes 
familiares en momentos de crisis económica.   

La tercera hipótesis, planteaba que las características sociodemográficas de los 
inmigrantes variarían según el nivel de concentración residencial y reflejarían una 
estratificación social inversa al grado de concentración. Esta también se corroboró, ya 
que la estratificación social inversa se observó (sobre todo en el caso de Barcelona), 
en el hecho de qué aquellos recién llegados, se situaban en espacios de concentración 
media, en espacios centrales de la ciudad central; mientras que aquellos que habían 
migrado en el periodo de expansión económica, o bien se situaban en las zonas de 
más alta concentración o bien conocían altos grados de dispersión. La creciente 
concentración también se encuentra ligada al fenómeno de que las características de 
la vivienda a las cuales acceden, también se encuentran en desmedro respecto del 
conjunto, ellas son de peor calidad, más pequeñas, y en mayor proporción en situación 
de alquiler, en vez de propiedad o hipoteca; y en contraposición, y también por el 
mismo motivo de la temporalidad en España, aquellos inmigrantes que se sitúan en 
zonas de mayor concentración, son los que en mayor medida acceden a vivienda en 
propiedad (con pagos pendientes), respecto de los que habitan en otras zonas de 
concentración.  

En concreto, se constató que zonas de bajas concentraciones (subrepresentación) son 
aquellas en que se observan mayores uniones de parejas mixtas (origen 
latinoamericano y español), también son aquellas en que se observa el predominio de 
la tenencia de vivienda por compra, y donde también la población tiene ligeramente 
más formación universitaria; mientras que en las zonas de concentración alta, las 
viviendas son más pequeñas, habitadas por población con menores niveles 



 

Pá
gi

na
15

3 

educacionales, y existe una menor proporción de uniones de parejas con nativos 
españoles. La situación de la tenencia de la vivienda es una cuestión altamente 
preocupante, debido a las situaciones de alta vulnerabilidad (por las altas tasas de 
desocupación registradas por los inmigrantes), condición que hace peligrar dicha 
posesión. 
En conclusión, no se puede considerar el que existan zonas de baja concentración en 
las que el perfil de las uniones en pareja es preferentemente con población autóctona, 
como un factor atribuible a la población latinoamericana; es más, se puede inferir que, 
en estos casos, ocurre por asimilación del comportamiento del autóctono en cuanto a 
preferencias y propensión a la movilidad residencial nos referimos. Por otra parte, se 
concluye como positivo que, en dichas zonas, la población de origen latinoamericano 
pose mayores niveles educacionales que las que se encuentran en las categorías 
superiores de concentración, pero queda pendiente estudiar la tasa de ocupación de 
esta población, así como la concordancia entre su nivel de estudios y su categoría de 
ocupación laboral. 

La cuestión referente a las condiciones de la vivienda, reflejó en el estudio de modo 
general mayor precariedad, pero este ámbito debe ser visto también con sesgo, ya 
que en general las condiciones y características de las zonas centrales (cascos 
históricos) son de peor tipología que en las zonas más nuevas y periféricas, donde la 
vivienda por lo general también es de mayor tamaño (tan solo por cuestiones de 
disponibilidad y valor del suelo). 

En este ámbito, es preocupante que el aumento de las concentraciones de la población 
latinoamericana en la poscrisis, pueda seguir estando acompañado en dichas zonas 
de altos porcentajes de vivienda en malas condiciones habitacionales, y ó en condición 
de alquiler (pese a que las dificultades por el acceso a la compra sean transversales a 
toda la población), ya que no significaría ningún avance en las condiciones y calidad 
de vida de este grupo étnico. Queda pendiente también el estudio de este fenómeno 
una vez se vuelva a desarrollar un ejercicio censal capaz de entregar información que 
nos permita caracterizar esta condición. 

En lo referente a la cuarta hipótesis que planteaba el qué la intensidad de la movilidad 
residencial es la que determinaría los distintos niveles de concentración, se corroboró 
para el caso del Área Metropolitana de Barcelona, por ejemplo, qué efectivamente 
estos espacios se construían en base a la movilidad interna, ya que por ejemplo, 
dominaban en el AMB los espacios de concentración situados en la primera corona 
metropolitana, producto de los desplazamientos ocurridos desde la ciudad central. En 
cambio, esta contenía concentraciones medias donde dominaba el peso de la 
población recién llegada desde el extranjero. Con ello, se relacionan los espacios de 
mayor concentración con la existencia de la migración interna, y la concentración 
relativa a la migración internacional. Desde un punto de vista territorial, si los primeros 
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espacios se sitúan en las zonas periféricas a la gran ciudad, en la primera corona 
metropolitana las categorías de concentración relativa se visibilizan en las ciudades 
centrales, mayoritariamente en sus cascos históricos, que consolidan su rol de puerta 
de entrada. Evidenciar la constitución de los espacios de concentración por movilidad 
interna es importante, ya que esto significa que la concentración puede evolucionar 
de distintas formas con independencia de lo que suceda con los flujos migratorios 
internacionales. 

Sin dudas, no existe en exclusiva una sola respuesta al porqué de la movilidad 
residencial y las migraciones internas de un grupo étnico en concreto. Por ejemplo, 
para el caso de los latinoamericanos, profundizar en cuestiones políticas en los países 
de origen, o históricas que guardan relación con las emigraciones de españoles en 
tiempos recientes a ellos, también son uno de los factores que inciden en aspectos 
como las preferencias por el lugar de llegada (en especial en los casos de Galicia o las 
islas Canarias)(; las condiciones legales en que arriban (si poseían o no nacionalidad 
por ius sanguinis previamente); el capital económico y cultural heredado (en el 
supuesto de los descendientes de españoles) con el que ingresan a España; también 
vendrán a consolidar o no sus pautas residenciales y migratorias. 

 

 

Limitaciones del presente trabajo 
 

Como toda investigación, se acaban los plazos, y los recursos, pero crecen las 
inquietudes y se abren nuevas líneas, y los que inicialmente eran unos pocos objetivos 
de investigación, en su transcurso, se multiplican en resultados que no siempre pueden 
ver la luz.  

En ese camino, en ocasiones, nos damos cuenta de qué nuestra labor debe estar ceñida 
a la ética, y al mostrar con criterio los resultados obtenidos, es por ello que 
considerando las siguientes dos realidades:  que tanto la geografía como la 
demografía son ciencias preparadas para distorsionar la realidad, una realidad tan 
relativa como el pensamiento humano, y tan relativa como los ojos de la doctoranda 
que presenta esta investigación. 

Con dichas salvedades, es que se debe considerar que el aporte de esta tesis viene a 
ser un elemento más para la discusión sobre la realidad de la población 
latinoamericana en España; y que, además, los registros oficiales, con los que se 
trabajó, solamente son capaces de dar cifras desde las cuales se pueden construir 
resultados que indican pautas de lo que en general ocurre.  
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En este caso las investigaciones presentadas, entregaron resultados con las mismas 
pautas con las distintas escalas de análisis territorial que se realizaron. 

Esta tesis trabajó con distintas escalas geográficas, desde la sección censal, a las 
agregaciones de secciones censales, los municipios y las provincias. La utilización de 
distintas escalas, más que un problema, es un valor añadido de este trabajo, ya que 
permitió visibilizar varias formas de movilidad residencial y de migraciones internas 
qué de forma directa o indirecta se encuentran relacionadas. La decisión de utilizar 
distintas escalas fue tomada inicialmente, con la idea de que la aproximación 
multiescalar es necesaria para comprender la complejidad territorial de la inmigración 
internacional. 

Por otra parte, se podría considerar que el englobar a una población tan diversa como 
la latinoamericana en un solo conglomerado, es una cuestión muy vasta, que no llega 
a las realidades específicas del fenómeno por la diversidad del capital humano, por los 
distintos niveles formativos, por los diferentes programas de atracción de población 
que mantiene España con los diferentes países, pero fue un criterio escogido, que al 
menos sirvió de punto de partida; para desde aquí, proyectar con los datos obtenidos 
en detalle y que no se presentan en esta tesis, nuevas investigaciones más específicas. 
Por ejemplo, el detalle al que aquí no se llega, indica mayor homogeneidad en 
patrones por cuestiones de género que por nacionalidades, o por tipología de uniones 
civiles que por nivel de estudios. 

Finalmente, se hace necesaria una apreciación de carácter personal en esta 
investigación, ya que tal como se mencionó inicialmente, tanto en los agradecimientos, 
como en la introducción, el desarrollo de esta investigación, fue mantenido por una 
suma de experiencias y testimonios que vale la pena señalar. 

Durante los años de inmigrante he conocido a personas de otras partes de mi 
continente que jamás habría tenido la oportunidad de hacerlo, pese a ser originaria de 
una de las ciudades más grandes del América Latina, Santiago de Chile. Aquí conocí a 
gente de Guatemala, El Salvador, República Dominicana, Bolivia, México, Perú, 
Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Honduras, Panamá, Ecuador, Costa Rica e Uruguay.  

A todos ellos los oí, indagué sobre sus motivaciones que los trajeron hasta España, les 
pregunté en el ámbito de la intimidad sobre sus trayectorias migratorias, laborales, 
académicas, y proyectos de vida. De hecho, en algún momento, me vi motivada a 
realizar un apartado cualitativo, pero mi trabajo y formación me llamaron a la realidad 
en cuanto a mi capacidad de efectuar una investigación al nivel de la demanda y 
compromiso con la temática. 

Pero volviendo al tema en cuestión, al acompañar el camino de los otros inmigrantes, 
he podido observar las desiguales oportunidades que tenemos, que se ven reforzadas 
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muchas veces por la etiqueta que se nos pone en cuanto a nuestras habilidades para 
los cuidados, limpieza y albañilería, donde se nos presupone a la mayoría (pese a 
poseer títulos universitarios -Arquitectura, Medicina, Derecho, o Geografía, por 
mencionar algunas-), el qué hemos venido a hacernos cargo de las labores que la 
población nativa no desea desempeñar, o qué por nuestro origen, deberíamos tener 
menos sueños sobre el poder realizarnos profesionalmente algún día, tal como lo hace 
la población autóctona que entra a estudiar cualquier curso de formación profesional, 
carrera universitaria o sigue estudios de posgraduación, como es mi caso.  

Pese a las trabas, conozco casos exitosos, de jóvenes o no tan jóvenes, que han 
conseguido marcar la diferencia y son excelentes ejemplos a seguir; los inmigrantes 
tienen que luchar tres o cinco veces más, y los latinoamericanos lamentablemente 
tenemos que agradecer la posición de ventaja que tenemos frente a otros grupos 
étnicos aún más castigados por su color de piel, forma de ojos, o creencias, ya que los 
latinoamericanos contamos con por el conocimiento de la lengua, y mayores 
facilidades a la regularización de los permisos de residencia y posterior adquisición de 
nacionalidad). 

El día a día en una sociedad desigual, no tan solo aquí, sino en el mundo entero, es 
para los inmigrantes una realidad dura, cruda, donde los que hemos tenido la suerte 
de llegar a ciudades como Barcelona, tal vez deberíamos sentirnos afortunados de que 
aún nos quedan sueños vivos, y donde al parecer no todas las puertas se encuentran 
tan cerradas. 

Finalmente queda señalar que tal como lo reflejan las más de veinte páginas de 
bibliografía utilizada en la elaboración de estos cinco sintéticos artículos de 
investigación, el que quedó un gran número de resultados fuera de la presentación de 
esta investigación, que es la primera en presentarse bajo esta modalidad por 
compendio, en el área de Geografía Humana del Departamento de Geografía de la 
Universidad de Barcelona. 
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