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Resumen. La fragmentación urbana es un término polisémico y no está respaldado por un marco teórico 
consolidado entre la comunidad científica. Desde sus inicios, se ha relacionado con la segregación social 
y, por ende, con la pobreza y la vulnerabilidad. Por extensión, el concepto se vincula también con las 
desigualdades culturales y étnicas. Estas desigualdades suelen reflejarse en la ciudad a través de la 
existencia de segregación por razones de renta, nacionalidad, cultura, etnia, raza, modo de vida o religión. 
En este contexto, esta comunicación tiene el objetivo de realizar un análisis teórico sobre fragmentación 
urbana en la última década (2012-2022), incidiendo en el análisis de los indicadores utilizados 
(sociodemográficos, socioeconómicos y residenciales). El territorio de estudio serán las ciudades 
españolas. La metodología se basa en una exhaustiva revisión bibliográfica y una interpretación y análisis 
de temáticas, territorios de estudio, escalas, entre otras variables. Entre los resultados, destacar la 
dispersión y confusión terminológica en el uso del concepto fragmentación, la todavía escasa implantación 
en el estudio de los fenómenos de desigualdad urbana en España y la asimilación con otros términos más 
asentados y mejor definidos en la bibliografía española, como es el de segregación. 
 
Palabras clave: fragmentación urbana, segregación residencial, desigualdad urbana, vulnerabilidad. 

URBAN FRAGMENTATION. CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR THE ANALYSIS OF INEQUALITY 
IN SPAIN  

Abstract. Urban fragmentation is a polysemic term and is not supported by a consolidated theoretical 
framework among the scientific community. Since its inception, it has been associated with social 
segregation and, therefore, with poverty and vulnerability. By extension, the concept is also linked to 
cultural and ethnic inequalities. These inequalities are usually reflected in the city through the 
existence of segregation for reasons of income, nationality, culture, ethnicity, race, lifestyle or religion. 
In this context, this communication has the objective of carrying out a theoretical analysis on urban 
fragmentation in the last decade (2012-2022), focusing on the analysis of the indicators used 
(sociodemographic, socioeconomic and residential). The study territory will be Spanish cities. The 
methodology is based on an exhaustive bibliographic review and an interpretation and analysis of 
themes, study territories, scales, among other variables. Among the results, highlight the dispersion 
and terminological confusion in the use of the fragmentation concept, the still scarce implementation 
in the study of the phenomena of urban inequality in Spain and the assimilation with other more 
established and better defined terms in the Spanish bibliography, such as that of segregation.  
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1. INTRODUCCIÓN 

En el marco de la reestructuración productiva de la década de 1980 y el desarrollo de la metropolización, 
la globalización y las políticas neoliberales; fenómenos como la suburbanización, la segregación residencial 
o las desigualdades sociales se han incrementado. El resultado es una nueva geografía urbana, 
caracterizada por una mayor fragmentación de la estructura urbana (De Mattos, 2002). 

La fragmentación es una categoría analítica que se refiere a la organización espacial de la ciudad. Si 
bien el término es polisémico (Szupiany, 2018) y no está sustentado en un marco teórico demasiado amplio 
y desarrollado, ha sido utilizado en relación con otros términos en las últimas décadas, debido a las 
semejanzas que mantiene con ellos. En este sentido cabe citar, desde una perspectiva en la que las 
diferencias sociales, económicas, étnicas y culturales prevalecen, una asimilación de la fragmentación a 
términos como ciudad dual (Castells, 1989), división social del espacio (Duhau, 2013), ciudad cuarteada 
(Marcuse y van Kempen, 2002), ciudad fractal (Soja, 2008), etc. 

A partir de los aportes realizados desde la década de 1990 y teniendo en cuenta las peculiaridades que 
introduce la globalización y los cambios tecnológicos de los sistemas productivos y del trabajo, podemos, 
a nuestro juicio, hablar de cuatro líneas principales de análisis a la hora de hablar de fragmentación urbana: 
a) la que vincula la fragmentación a procesos de desigualdad socio-económica, cultural y étnica, así como 
a las barreras materiales y/o inmateriales vinculadas; b) la que lo relaciona con la creación de espacios 
globalizados y no globalizados en la ciudad; c) la que la vincula con las peculiaridades de los sistemas 
sociotécnicos de la sociedad red (Graham y Marvin, 2002) y d) la que la relaciona con discontinuidades en 
el proceso de expansión del tejido urbano. 

Estas cuatro líneas se sustentan en explicaciones comunes que están generado dinámicas 
fragmentadoras: la metropolización, los sistemas de transporte y la expansión urbana; la gentrificación, la 
generación de condominios cerrados y la creación de espacios seguros (Link, 2008), la globalización y el 
acceso diferencial a la tecnología (Prèvôt-Schapira y Cattaneo Pineda, 2008), etc. De igual modo, los cuatro 
enfoques se relacionan con agentes específicos como las instituciones públicas (Kozak, 2018) o los 
agentes económicos privados, en especial los inmobiliarios (Marcuse, 1996), entre otros. 

En cualquier caso, podemos hablar de, al menos, dos conceptos de fragmentación urbana 
predominantes. El primero considera que este tipo de fragmentación es el resultado de la ruptura con la 
forma y estructura preexistente de la ciudad en los procesos de renovación y del modo no integrado en que 
se produce la expansión urbana, generando, en su conjunto, un cambio en las relaciones de proximidad y 
accesibilidad y en la división social del espacio (Burgess, 2009).  

El segundo se refiere a la emergencia en los últimos años de un nuevo patrón de segregación con 
fragmentación urbana, basado en la multiplicación de piezas separadas con permeabilidad limitada a 
pequeña escala y estructuradas en torno a nodos a gran escala (Burgess, 2018). En esta línea de análisis, 
la fragmentación urbana es una segregación acentuada a través de la existencia de límites físicos poco 
permeables que dividen los diferentes grupos sociales como consecuencia de la desconfianza, los nuevos 
estilos de vida y la búsqueda de seguridad y prestigio social. En este segundo concepto, la fragmentación 
es un caso extremo de segregación, ya que puede existir segregación sin la presencia de fragmentación, 
pero no al contrario (Alvarado y Di Castro, 2013; Pérez Peñuelas, 2021). No obstante, la fragmentación 
urbana no puede ser reducida a la segregación residencial solamente, ya que afecta a la totalidad de usos 
de suelo y actividades urbanas y tiene un efecto drástico sobre la movilidad y las conductas espaciales. 

En este artículo abordaremos el estudio de la fragmentación urbana en España centrando nuestro 
enfoque en este segundo concepto, el que relaciona fragmentación con el incremento de la desigualdad 
social y la limitación de la permeabilidad territorial entre grupos diferenciados. Los cambios en la ciudad 
actual han hecho que, en los estudios académicos, el término fragmentación urbana esté sustituyendo al 
de segregación (residencial) en un sentido amplio. El caso de América Latina es el más evidente (Capron 
y González, 2006), usándose de modo generalizado la fragmentación urbana o las nuevas segregaciones 
como marco de estudio (González-Pérez, Lois e Irazábal, 2022). Según Frediani (2006), la tendencia de 
las ciudades actuales va hacia una realidad segregada y con menos permeabilidad interna entre sus piezas, 
generándose nuevas formas urbanas de claro carácter insular. Sin embargo, a pesar de estas tendencias, 
el término fragmentación ha tenido un escaso desarrollo en los estudios urbanos en España. Incluso con 
el incremento de las desigualdades que se viene produciendo tras la crisis económica de 2008, la 
fragmentación no parece que se haya utilizado como marco conceptual en la geografía urbana española. 
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En este contexto, esta aportación intenta clarificar la atención que el término ha recibido en los estudios 
urbanos realizados en España en la última década. De igual modo, es del máximo interés analizar las 
acepciones conceptuales que se han usado y cuáles han sido usadas con más éxito en los estudios 
analíticos. Para ello, este trabajo ha planteado un estudio introductorio sobre esta temática basado en la 
búsqueda y el análisis bibliográfico de la producción científica que ha usado la fragmentación urbana como 
marco conceptual. El análisis bibliográfico lo limitamos a las ciudades españolas y al período de publicación 
2012-2022. Las bases de datos utilizadas para la selección de referencias fueron Dialnet, Google Scholar, 
WoS y Scopus. La búsqueda se hizo a partir de las palabras clave “fragmentación” y “fragmentación 
urbana”. Por su temática, la bibliografía seleccionada la clasificamos, a su vez, en cuatro tipos de 
fragmentación: urbana, física, sociodemográfica y socioeconómica, siendo la primera categoría transversal. 
Con la base bibliográfica creada, comenzamos el estudio del concepto en la literatura especializada a partir 
de variables como ciudades de estudio, escalas de trabajo o dimensiones temáticas, entre otras. 

2. RESULTADOS 

2.1. Fragmentación urbana. Producción bibliográfica (2012-2022) 

La búsqueda y el análisis de la bibliografía sobre fragmentación urbana escrita sobre las ciudades 
españolas en los últimos diez años es escasa, deficientemente delimitada y con unas metodologías todavía 
en construcción. El hecho de que el término fragmentación se use con cierta ligereza implica una gran 
dificultad en la selección de las publicaciones. No obstante, es posible que, en ocasiones, también exista 
cierta infracontabilización, por cuanto no se usa el término (en título o palabras clave, por ejemplo) cuando 
en realidad, debido a la confusión antes comentada, efectivamente se estén realizando análisis de 
fragmentación urbana. 

El análisis bibliográfico ha comportado un total de 25 publicaciones sobre esta temática para ciudades 
españolas en el período 2012-2022. De éstas, 18 encontradas en las bases de datos de WoS y Scopus, 
tres en Google Scholar y ocho en Dialnet. Cuatro de ellas se repiten en dos bases de datos. Por tanto, un 
primer resultado es que, a pesar del bajo número de trabajos escritos sobre esta materia, predomina su 
internacionalización y la publicación en revistas o editoriales de alto impacto. 

La producción bibliográfica es reciente y ha aumentado en los últimos años. Un total de 13 trabajos 
fueron editados en los últimos cinco años, después de 2017, de los cuales siete son de 2021 ó 2022. 
De acuerdo a la literatura especializada, es posible distinguir, al menos, cuatro tipos principales de 
fragmentación: física, simbólica, sociodemográfica y socioeconómica. La primera se refiere a la 
fragmentación derivada de los modelos de crecimiento. La segunda es el resultado de la alteración de las 
pautas de movilidad como consecuencia de la percepción del espacio urbano. Las dos últimas se relacionan 
con la segregación por razones de nacionalidad y cultura o por divisiones de rentas y estatus social, 
respectivamente. En la bibliografía española no siempre es sencillo clasificar los trabajos según este 
criterio. En ocasiones, se estudian más de uno y, en otros, las referencias son a la fragmentación urbana 
en general, sin diferenciar o especificar las tipologías. Aun así, hemos intentado hacer una selección y 
clasificación de las mismas.  

La física y una más genérica, que hemos denominado urbana, son las predominantes. La fragmentación 
sociodemográfica mantiene vínculos importantes con los estudios de segregación (étnica 
fundamentalmente), con larga tradición en la literatura especializada española. No hemos encontrado 
ninguna publicación que aborde la fragmentación simbólica. Veinte trabajos han sido publicados en revistas 
especializadas, dos son capítulos de libros (Piñeira et al., 2017; González-Pérez et al., 2022), y hay una 
tesis doctoral (Bravo, 2018). Se ha editado un número monográfico en una revista especializada 
(Fragmented City: International Mobility and Housing in Spain) sobre esta temática (Parreño-Castellano et 
al., 2022). (Tabla 1). 

Con diferentes territorios y escalas de estudio (desde la microilla en Barcelona a la provincia en Alicante 
o la región metropolitana de Madrid y Barcelona, entre otras) han sido estudiadas desde el punto de vista 
de la fragmentación un total 14 ciudades españolas en los últimos diez años. Por encima de todas destacan 
Barcelona y Madrid, tanto en clave metropolitana como urbana. Barcelona cuenta con al menos una 
publicación para cada una de los tipos de fragmentación estudiadas. El resto de trabajos se centran en 
otras ciudades metropolitanas (Bilbao, Sevilla, Valencia, Zaragoza), algunas medias (Palma, Vitoria-
Gasteiz, Granada, Las Palmas de Gran Canaria y A Coruña) y algunas pequeñas del entorno metropolitano 
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de Madrid (Toledo, Alcalá de Henares). Otras publicaciones realizan aproximaciones al conjunto de 
ciudades medias españolas o, sobre todo a nivel municipal, a comunidades autónomas (Valencia), 
provincias (Alicante) e incluso comarcas (Axarquía). (Tabla 2). 

 
Tabla 1. Bibliografía sobre fragmentación urbana de ciudades españolas (2012-2022) 

 Urbana Física Sociodemográfica Socioeconómica 
2012-2017 Ortega et al. (2015); 

Marraccini et al. 
(2015); Sapena y 
Ruiz (2017) 

D´Albergo (2012); 
Téllez-Espiga (2014); 
Torres et al. (2016); 
Delso et al. (2017) 

Malheiros et al. 
(2013); Mantecón et 
al. (2016) 

Limón (2014); 
Palomera (2014); 
Piñeira et al. (2017) 

2018-2022 Bellet y Andrés 
(2021); González-
Pérez et al. (2022); 
Parreño-Castellano et 
al. (2022) 

Bravo (2018); 
Escudero (2018); 
Escolano et al. 
(2018); Gielen et al. 
(2018); Mérida, et al. 
(2021); Frago (2022) 

López y Alonso 
(2020); Porcel y 
Antón (2020); 
Rubiales (2020) 

Arranz-López y Soria-
Lara (2022) 

 Fuente: elaboración propia a partir de Dialnet, Google Scholar, WoS y Scopus 
 
 

Tabla 2. Ciudades y territorios de estudio 
Urbana Física Sociodemográfica Socioeconómica 

Las Palmas de Gran 
Canaria (2), Barcelona, 
Palma, ciudades 
medias   

Madrid (2), Toledo, 
Zaragoza, Granada, 
Barcelona, Axarquía, 
Vitoria-Gasteiz, Comunidad 
Valenciana 

Madrid (2), 
Barcelona (2), Bilbao 
(2), Valencia, 
Sevilla, provincia de 
Alicante  

Madrid, Barcelona, 
Alcalá de Henares, A 
Coruña, Palma 

 Fuente: elaboración propia a partir de Dialnet, Google Scholar, WoS y Scopus 
 
 
La escala intraurbana de una ciudad, bien a nivel de barrios o secciones censales (Piñeira et al., 2017; 

Escolano et al., 2018; Escudero, 2018), de localización del fenómeno en puntos de la ciudad, sin atender a 
divisiones administrativas o censales (Arranz-López y Soria-Lara, 2022), o a través de estudios de caso de 
barrios, es la prioritaria. De este segundo caso, destacan los análisis de distritos de la periferia residencial 
fordista, que aumentan su vulnerabilidad o exclusión como consecuencia de la fragmentación en la ciudad. 
Son los casos, por ejemplo, del Distrito Sur de Granada (Bravo, 2018), y Ciutat Meridiana (Barcelona), son 
Gotleu (Palma) y Las Rehoyas-Arapiles (Las Palmas de Gran Canaria) (González-Pérez et al. 2022). Por 
su parte, el trabajo de Ortega et al. (2015) es sobre un barrio de la ciudad central, el distrito de Chamberí 
en Madrid. Cuando se refiere a grandes ciudades, encontramos casos donde el área de estudio es la región 
o área metropolitana. Así sucede en el trabajo de Rubiales (2020) sobre Madrid y Barcelona, o en el de 
Porcel y Antón (2020) sobre Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao y Sevilla.  

Los análisis comparativos de ciudades españolas no son, lamentablemente, muy habituales. 
Encontramos análisis comparativos de Barcelona, Palma y Las Palmas de Gran Canaria (González-Pérez 
et al., 2022), y de Palma y A Coruña (Piñeira et al., 2017). En estos casos, el análisis intraurbano a nivel 
de barrios o secciones censales es lo predominante. Menos importante son los trabajos donde el estudio 
de caso español forma parte de una investigación más amplia sobre urbes europeas o mediterráneas. Esto 
lo encontramos en un artículo sobre Lisboa y Bilbao (Malheiros et al., 2013); o en el trabajo de Marracini et 
al. (2015), donde Madrid es una de las seis regiones urbanas del mediterráneo occidental estudiadas. Como 
ejemplo de un análisis a microescala, un artículo ha estudiado una superilla de Barcelona (Frago, 2022).  

A la vista de las temáticas y las metodologías utilizadas en la literatura especializada española, 
destacamos tres conclusiones principales. En primer lugar, predomina una perspectiva de la fragmentación 
como sinónimo de la segregación. A diferencia por ejemplo de la abundante literatura latinoamericana, 
apenas hay referencias a la identificación de estructuras urbanas físicas fragmentadas, a modo de gated 
communities. Segundo, no se realiza un esfuerzo por distinguir diferentes tipos de fragmentación. Lo 
habitual es tratar la fragmentación urbana en general, si bien usando matices (metodológicamente 
hablando) que pueden aproximarse a lo físico, a lo sociodemográfico o a lo socioeconómico. En tercer 
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lugar, la mayoría de la bibliografía entiende la fragmentación en las ciudades españolas como una 
consecuencia de fenómenos urbanos de diferente naturaleza: urbanismo y políticas neoliberales, dinámicas 
de crecimiento, globalización, urbanización turística, gentrificación, etc. En definitiva, estamos ante un 
término que, afortunadamente, se está introduciendo en las investigaciones urbanas en España, pero que 
todavía se asienta sobre cierta confusión conceptual, con una metodología no siempre bien definida y con 
escasos análisis y métodos de tipo cualitativo. 

2.2. Segregación urbana. Confusión terminológica 

La segregación urbana, por su parte, constituye una línea de trabajo relativamente exitosa en España 
y cuenta con un nutrido volumen de contribuciones en el último decenio. En comparación con las 
publicaciones referidas a fragmentación urbana, los trabajos sobre segregación triplican o incluso 
cuadruplican los anteriores. La relativamente alta atención –y producción- sobre la temática se debe poner 
en relación con la consolidación de la investigación en este ámbito, que cuenta con una tradición muy 
sólida, pero también se debe apuntar el contexto específico de la etapa analizada, marcado por la crisis y 
una lenta y desigual recuperación económica que deja improntas notables en los entornos urbanos.  

También se debe mencionar la multidisciplinariedad que caracteriza las aportaciones, con trabajos 
realizados desde disciplinas de Ciencias Sociales (sociología, geografía, economía, educación) y otros 
ámbitos como la arquitectura. Esta multiplicidad de miradas, en cierta manera, se corresponde con la idea 
de que la segregación es un concepto multidimensional y permite la exploración del término desde 
diferentes ópticas que se suman a las ya tradicionales visiones de la segregación residencial, 
socioeconómica o sociodemográfica. Estas aproximaciones contemplan la relación del fenómeno con 
políticas públicas, como las de vivienda (Arbaci y Rae, 2014; Nel.lo 2021), segregación escolar (Lubián, 
2021), capital social (Rodón, 2022), movilidad cotidiana (Ariza de la Cruz, 2022), movilidad internacional 
(Domínguez-Mujica et al., 2021), desigualdad social (Porcel, 2020), innovación social (Blanco, 2021), 
mercado de la vivienda (Cutillas, 2019) o su repercusión política (Nel.lo, 2018). De hecho, la sensibilidad 
hacia los fenómenos de segregación urbana alcanzan relevancia y ganan peso desde el punto de vista 
institucional, como evidencia la creación del Observatorio del Hábitat y Segregación Urbana de la Comunitat 
Valenciana en 2019, con la finalidad de conocer “la situación en términos cuantitativos y cualitativos de la 
vivienda en general y de la vivienda pública en particular, la distribución territorial de la vivienda y los 
indicadores que se determinen en las políticas públicas de vivienda y regeneración urbana de la Generalitat” 
(Diari Oficial de la Generalitat Valenciana 8480, 06/02/2016). Incluso, la diversidad es objeto de atención 
en manifestaciones culturales, como la exposición Madrid Diversa (CentroCentro, 
https://www.centrocentro.org/exposicion/madrid-diversa) que muestra la complejidad de la capital como 
hecho identitario de la vida urbana. 

A diferencia de los análisis centrados en la fragmentación urbana, caracterizados por cierta dispersión 
metodológica, los estudios sobre segregación urbana utilizan habitualmente técnicas de análisis e 
indicadores bien asentados en las disciplinas sociales, desde indicadores de desigualdad económica, como 
la curva de Lorenz y el índice de Gini, el índice de segregación, el índice de disimilitud de Duncan, los 
cocientes de localización o índices de autocorrelación, como el índice de Moran.  

Desde el punto de vista territorial, las grandes ciudades españolas son las que más atención han 
recibido, bien sea en su conjunto (Sorando, 2022; Rubiales, 2020 y Nel·lo, O., 2021), algunos estudios 
comparativos poco frecuentes (Villar y García, 2016), bien sea para estudios de caso entre los que 
despuntan los análisis centrados en los casos de Barcelona (Nel·lo, 2015, 2018, 2021) y Madrid (Jiménez 
Blasco et al., 2020) y, con una producción claramente inferior, las ciudades  de Sevilla (Torres Gutiérrez,  
2013; Muñoz, Rodríguez y Navarro C, 2014), Málaga (Batista-Zamora, 2018; Natera-Rivas et al., 2017), 
Bilbao (Antolín Iría y Fernández Sobrado, 2021), Valencia  (Melian Quintana y Salom, 2019) y las mayores 
ciudades de Canarias (Díaz Hernández et al., 2018; Parreño-Castellano et al., 2017). Las ciudades de porte 
medio cuentan con algunos estudios centrados en estos temas (Rodríguez-Calles y Estrada-Villaseñor, 
2022; López-Jiménez, 2020; González Leonardo, 2019). No obstante, estas suelen incluirse en los estudios 
generales que se han realizado para España o alguna comunidad autónoma, muchos de ellos orientados 
al análisis de la segregación residencial de la población de origen extranjera y en los que los municipios o 
las secciones censales son, generalmente, las unidades de análisis empleadas (Domingo et al., 2022; 
Checa y Nel·lo, 2021; Parreño-Castellano et al., 2021; Achebak et al., 2017; Galeano, 2016; Sabater y 
Galeano, 2016; Nateras-Rivas, 2015; Galeano y Bayoya, 2015; Sabater et al., 2013)  

https://www.centrocentro.org/exposicion/madrid-diversa
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3. CONCLUSIONES 

La literatura referida a fragmentación urbana en España, como se ha señalado anteriormente, se 
caracteriza todavía por una cierta imprecisión conceptual. Son escasos los aportes que reflexionan de 
manera crítica sobre la definición y las metodologías para el estudio de una fragmentación urbana que se 
señala como creciente, pero que está insuficientemente desarrollada como categoría de análisis en los 
estudios urbanos en España. Como consecuencia de este hecho, la producción es escasa y poco articulada 
y carece de unos referentes metodológicos claros y establecidos entre la comunidad científica. En el lado 
opuesto, se observa una proliferación de trabajos sobre segregación urbana y sus múltiples dimensiones. 
En consecuencia, se evidencia que algunos de los procesos asociados a la fragmentación urbana se 
abordan desde la perspectiva de la segregación urbana ya que ésta es un ámbito más reconocible desde 
su definición, referencias teóricas, técnicas de análisis y variables a considerar. En otras palabras, la 
segregación urbana se percibe como un territorio familiar para investigadores sociales, por lo que la 
interrelación de ambos conceptos es estrecha y, en ocasiones, se utilizan de manera casi intercambiable. 
Pese a algunos aportes que señalan las diferencias entre segregación y fragmentación urbana (Rodríguez 
Merckel, 2014; Burgess, 2018), los estudios urbanos disponibles no profundizan habitualmente en esta 
línea de trabajo. La dispersión de las investigaciones, la utilización de escalas diversas, la escasez de 
estudios comparados y la inexistencia de investigaciones para algunos territorios hacen que el análisis de 
la fragmentación urbana tenga todavía un amplio camino por recorrer. 
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