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Resumen 
El creciente interés por el estudio de la vida cotidiana en las ciudades ha llevado 
a recuperar las ideas de Jane Jacobs, una de las figuras más influyentes del pen-
samiento urbano. Uno de sus conceptos más célebres es el de vitalidad urbana, a 
partir del cual se identifican elementos del entorno construido que convierten los 
espacios urbanos en lugares donde confluyen la presencia de gente, el bullicio y la 
combinación de diversas actividades. El artículo relaciona la vitalidad urbana con 
los comercios alimentarios, uno de los elementos esenciales de la vida cotidiana, 
que permiten satisfacer la necesidad primaria de la alimentación. El análisis se de-
sarrolla en Barcelona, donde se identifican dos pautas de consumo, que se relacio-
nan con dos tipos de comercios: la que se asocia con la cotidianidad, representada 
por las tiendas de alimentación; y la de carácter recreativo, representada por los 
bares y restaurantes. A través de un análisis de autocorrelación espacial, mediante 
el indicador global y local de Moran, el objetivo es ver cómo se relacionan estas dos 
maneras de acceder a la comida con la vitalidad urbana. El resultado es una vitali-
dad que presenta matices: si bien se asocia a comercios de consumo cotidiano, en 
determinadas zonas de la ciudad, esta también convive, con dinámicas socioeconó-
micas que interfieren en la vida cotidiana. 

Palabras clave: vitalidad urbana, Jane Jacobs, comercio alimentario, vida cotidiana, análisis 
espacial. 
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Abstract 
The growing interest in the study of everyday life in cities has led to revisit the ideas of Jane 
Jacobs, one of the most influential figures of urban theory. Urban vitality is Jacobs’ most rele-
vant concept, which identifies elements of the built environment that generate urban spaces that 
attract the presence of people, street buoyancy and the combination of diverse activities. This 
article explores the relationship between urban vitality and food retail, understood as one of the 
essential elements of everyday life, since it satisfies the basic need of food provision. A case study 
is carried out in Barcelona (Spain), where two food consumption patterns are identified: one 
associated with everyday life, related to everyday food stores, and recreational consumption pat-
terns, associated with the presence of bars and restaurants. By means of spatial analysis, the main 
goal is to analyse how these two ways of accessing food are related to urban vitality. The result is 
a spatial distribution of urban vitality that presents nuances: although vitality is associated with 
everyday stores, in certain areas of the city it coexists, paradoxically, with socioeconomic dynam-
ics that interfere with everyday life.

Keywords: urban vitality, Jane Jacobs, food retail, everyday life, spatial analysis.

1. Introducción 
Jane Jacobs, periodista y activista estadounidense, argumentó que, para comprender la ciudad, se 
tiene que entender la vida urbana. Jacobs sostuvo que esta tarea no se lleva a cabo a partir de los 
planos ni de los grandes proyectos urbanísticos, sino centrando la atención en aquello cotidiano, 
en lo que sucede a pie de calle, dando lugar al concepto de la vitalidad urbana.

En su obra más celebre, Muerte y vida de las grandes ciudades (1961), Jacobs teoriza sobre las 
características que el entorno construido debería presentar para ser vital, donde la presencia de 
gente y de bullicio, y la combinación de actividades diversas, confluyen diariamente en el espa-
cio público. Unas teorías que la convirtieron en una las figuras más controvertidas de la historia 
del pensamiento urbano, pero también en una de las más reconocidas e influyentes (Planetizen, 
2009; Sassen, 2016). De ahí que, en los últimos años, sus ideas han sido revisitadas, retomando el 
interés por el estudio de la vida cotidiana en las ciudades. 

Esta investigación recupera la idea de la vitalidad urbana de Jacobs y la relaciona con una de las 
esferas de la vida cotidiana, la reproductiva, y en concreto, con la esfera de la alimentación, a par-
tir de los comercios alimentarios. En el contexto español, se identifican dos patrones de hábitos 
de consumo alimentario que se vinculan a dos tipos de comercio (Díaz-Méndez & García-Espejo, 
2017): por un lado, las tiendas relacionadas con el día a día; y, por otro lado, los bares y restau-
rantes, vinculados a una pauta de consumo más esporádica y de carácter recreativa. No obstante, 
no existen a día de hoy evidencias que relacionen de forma empírica los distintos patrones de 
distribución espacial de este tipo de comercios con las condiciones para la vitalidad urbana. 

La hipótesis de partida de esta investigación es que existe una relación entre vitalidad urbana y 
la distribución espacial del comercio alimentario, y que esta admite matices y contrastes a nivel 
espacial que cabe investigar. Así, el objetivo de este artículo es comprender de qué manera se rela-
ciona la vitalidad urbana con el comercio alimentario y cómo se traslada esta relación en el terri-
torio. Para ello, se empleará un análisis de autocorrelación espacial, mediante el indicador global 
y local de Moran, utilizando la definición de vitalidad urbana de Jacobs y operativizada a través 
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del índice JANE (Delclòs-Alió & Miralles-Guasch, 2018), y el comercio alimentario georreferen-
ciado. Además, el estudio de esta relación, ayudará a entender la vida cotidiana de los barrios. 

A su vez, esta investigación contribuye al análisis de las ideas de Jacobs en el contexto de la ciudad 
mediterránea. Si bien sus teorías han sido relevantes para el estudio de ciudades alrededor del 
mundo (Connolly, 2018; Faria et al., 2013; Shake, 2015; Sung & Lee, 2015), este contexto geográ-
fico ha resultado menos explorado (Delclòs-Alió & Miralles-Guasch, 2021; Schubert, 2014). En 
este sentido, el análisis se centra en la ciudad de Barcelona.

1.1. La vitalidad urbana y el interés por la vida cotidiana
Para Jacobs (Jacobs, 1961), la vitalidad urbana se explica a partir de cuatro características del 
entorno construido, que suponen las condiciones básicas para garantizar el bullicio en la calle y 
el dinamismo de la vida en la ciudad, estas son: la diversidad, la oportunidad de contacto, la ne-
cesidad de edificios antiguos y la concentración.

La primera de ellas, la diversidad, tiene que ver con la idea que, para que un área sea vital, debe 
garantizar la mezcla de usos (residenciales, comerciales, de trabajo, de recreación…), y de las 
personas que ocupan el espacio público, en diferentes momentos del día y para distintos propó-
sitos. En segundo lugar, la oportunidad de contacto resulta de un tipo de trama urbana determi-
nada: allí donde las manzanas son más estrechas, se generan más intersecciones y hay una mayor 
proximidad entre los ciudadanos. De esta manera, aboga por un diseño urbano a escala humana 
que propicie la interacción social y la sensación de seguridad que se genera gracias a la presencia 
de “ojos en la calle” (en inglés, “eyes on the street”). Potenciar la mezcla de edificios de distintas 
características y edades, conservando los inmuebles antiguos y casas sencillas, de poco valor eco-
nómico, junto con edificios más nuevos que puedan tener más valor, es la tercera condición. Una 
condición que garantiza que los barrios acojan a distintos tipos de negocios y a población con 
distintas rentas económicas. Y, por último, la concentración humana se considera como requisito 
esencial para el florecimiento de la diversidad. Es precisamente la concentración de personas, 
cerca las unas de las otras, lo que encarna la vitalidad urbana.

A estos cuatro factores hay que sumarles dos elementos que Jacobs menciona en el libro, que se 
relacionan directamente con la vitalidad urbana (Sung et al., 2015). Por un lado, la necesidad que 
las ciudades vitales garanticen la accesibilidad a pie y en transporte público. Y, por otro, lo que 
denomina “elementos de frontera”, los usos únicos muy prolongados en un territorio, como son 
las vías férreas, las autopistas, los aparcamientos, grandes edificios sin salidas o entradas hacia 
la calle. Todo ellos con un efecto negativo, al vaciar de vitalidad urbana a sus vecindades más 
próximas. 

A través de estas características, Jane Jacobs formula dos cuestiones esenciales: la primera, iden-
tifica los elementos concretos que puedan, o no, actuar como generadores de vitalidad urbana 
en la ciudad; y, la segunda, apunta la necesidad de analizar las ciudades en la vida real, desde su 
cotidianidad. Así, trasladó la planificación urbana desde un despacho y “sobre plano”, a la ca-
lle, al barrio y a la cotidianidad. Una perspectiva que cambia la escala urbana, reivindicando la 
proximidad y ubicando el análisis en la vida cotidiana (Horelli & Wallin, 2013; Marquet & Autor, 
2014).

En este sentido, las ideas de Jacobs han contribuido a que, en los últimos años, haya habido un 
creciente interés por el análisis de la vida cotidiana, especialmente para la corriente del urba-
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nismo que integra la perspectiva de género en el análisis de la ciudad (Horelli & Wallin, 2013; 
Autor et al., 2016; Reinwald et al., 2019; Segovia, 2018; Zibell et al., 2019). Desde este enfoque, 
se argumenta que los espacios urbanos que combinan la compacidad, la diversidad de usos y las 
dinámicas de proximidad, tienen un impacto positivo, especialmente para las mujeres. 

1.2. El pan de cada día: vida cotidiana y comercio alimentario
El modo en que se reflejan en el territorio las actividades que permiten satisfacer las necesidades 
diarias de las personas, se entiende a partir de las redes cotidianas de proximidad (Montaner, 
J.M., Muxí, 2011) o también llamadas “infraestructuras para la vida cotidiana” (Gilroy & Booth, 
1999; Horelli & Vepsä, 1994): un entramado de nodos relacionados entre sí y situados en el en-
torno. Una de las dimensiones esenciales de la vida cotidiana es la esfera reproductiva, en la que 
se enmarca la satisfacción básica de una de las necesidades primarias y universales, como es la 
alimentación (Maslow, 1987). De este modo, los comercios que dan acceso a esta necesidad se 
convierten en una pieza clave para la vida diaria.

La propia Jacobs (1961) apuntaba la importancia, en las calles de la ciudad, de comercios alimen-
tarios para la vida cotidiana. Un ejemplo de ello es su constante referencia a la necesidad de con-
servar “la pequeña tienda de ultramarinos” (Jacobs, 1961). Unos equipamientos que, al formar 
parte imprescindible de las redes de las infraestructuras para la vida cotidiana, son utilizados, de 
forma recurrente, como indicadores de vitalidad, proximidad y diversidad (Marquet & Autor, 
2015). 

Sin embargo, no se puede tratar al comercio alimentario como un todo homogéneo. Existen 
diferentes tipologías dedicadas a la venta de comida, del mismo modo que, también existen dis-
tintas maneras de satisfacer la necesidad de la alimentación en función del contexto social y geo-
gráfico. En el sur de Europa, y en concreto, en España, la mayor parte de las comidas se realizan 
en el hogar (Díaz-Méndez & García-Espejo, 2017; González Turmo, 2012; Lachat et al., 2012; 
Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, 2017), a diferencia de, por ejemplo, en Estados 
Unidos, donde el porcentaje de comidas fuera del hogar triplica el español. (Lachat et al., 2012). 
Esta situación hace que la existencia de tiendas de alimentación próximas a las residencias de la 
población sea muy relevante. En la cultura española, las comidas fuera del hogar, aquellas que se 
dan en bares y restaurantes, son más esporádicas y consideradas como un evento lúdico (Díaz-
Méndez & García-Espejo, 2017). 

En efecto, el comercio alimentario (tanto las tiendas como los bares y restaurantes) es una pieza 
clave para entender la vida social en las ciudades, y cómo se localizan en el territorio tiene diver-
sas implicaciones en la cotidianeidad de la vida urbana. Particularmente, en el contexto español, 
se apunta a que su presencia en las calles es mucho mayor que en otros lugares del mundo, en 
gran medida por el tipo de desarrollo de ciudades compactas, donde el comercio alimentario es 
parte esencial de las redes de proximidad (Díez et al., 2018; Miralles-Guasch & Marquet, 2013; 
Polo et al., 2002). Especialmente en España, el comercio relacionado con la alimentación tiene un 
componente socializador, pues bares y restaurantes y las tiendas de alimentación resultan puntos 
de encuentro con otras personas donde se tejen relaciones sociales (Díez et al., 2017; González 
Turmo, 2012).
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1.3. La distribución espacial del comercio alimentario
Son numerosas los estudios que, especialmente desde la geografía económica, han investigado 
acerca de la distribución de los diferentes tipos de comercios en la ciudad (Fujita & Krugman, 
2004). Estos demuestran que el territorio no es homogéneo y que la ubicación de las diferentes 
actividades económicas se relaciona con determinadas características urbanas y con la demanda. 
En esta línea, uno de los conceptos más explorados por la literatura es el de las economías de aglo-
meración, que se dan cuando ciertos tipos de actividades económicas se concentran en el espacio, 
como sucedió en Barcelona anteriormente con la industria textil (Vicente-Salar et al., 2017) y en 
la actualidad con las industrias creativas (Coll-Martínez et al., 2019).

Sin embargo, los estudios centrados en la distribución espacial del comercio alimentario son 
más minoritarios y se han llevado a cabo en otros contextos. Por lo que respecta a las tiendas de 
alimentación, algunos autores apuntan a que estos, al ofrecer productos comparables (alimentos 
básicos como el pan, la leche, entre otros), no tienen tanta tendencia a agruparse espacialmente 
como otro tipo de establecimientos que ofrecen productos más diferenciables (por ejemplo, za-
patos, joyerías, entre otros) (Jansen, 2009). Otras investigaciones, sin embargo, detectan que los 
pequeños negocios alimentarios tienden a ubicarse cerca de otras tiendas de alimentación, pero 
no cerca de los supermercados (Arbia et al., 2015). Desde otros puntos de vista, algunos estudios 
apuntan a que dicha disposición del comercio alimentario se relaciona con la distribución de los 
diferentes grupos poblacionales en el territorio en función de la renta (Clarke et al., 2010) o el 
origen (Kwate et al., 2009). 

En cuanto a la ubicación de los bares y restaurantes, algunas investigaciones señalan que la res-
tauración tiende a concentrarse en espacios centrales y accesibles (Prayag et al., 2012). En deter-
minados contextos, se apunta a que dicha concentración se da para el conjunto de actividades 
económicas relacionadas con la producción turística, en la que se incluyen los servicios de restau-
ración (Piacentino et al., 2021). Este nuevo enfoque del paisaje comercial alimentario orientado 
casi exclusivamente al visitante en algunas ciudades, en las que el comercio tradicional se ha visto 
muy reducido, se advierte genera dinámicas de desplazamiento de la población y de gentrifica-
ción (Anguelovski, 2015; Yoon & Park, 2018). 

2. Metodología

2.1. Área de estudio
Barcelona, situada a orillas del Mediterráneo, es la segunda ciudad con mayor número de pobla-
ción de España (1.620.343 habitantes) (IDESCAT, 2018b), con una densidad de población de las 
más elevadas de Europa (alrededor de los 16.000 hab./ km2) dada la compacidad de sus tramas 
urbanas (García, 2016). Sus límites administrativos incluyen una superficie de 101,35 km2 (IDES-
CAT, 2018a) que se divide en 10 distritos y 73 barrios, utilizados como unidades territoriales de 
referencia en la presente investigación (Fig. 1).
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Figura 1. Área de estudio: Barcelona, dividida en distritos y barrios. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Mapa Topogràfic de Catalunya.

Este trabajo se basa en estudiar la relación entre dos variables: la vitalidad urbana y el comercio 
alimentario. Por un lado, para la información referente a la vitalidad urbana de Barcelona se em-
pleará el índice JANE, utilizado en estudios anteriores (Delclòs-Alió et al., 2019; Delclòs-Alió & 
Miralles-Guasch, 2018, 2021). Se trata de un índice sintético que combina, a través de un total de 
11 variables, los cuatro factores que configuran la vitalidad urbana (diversidad, oportunidad de 
contacto, necesidad de edificios antiguos y nuevos, y concentración) así como los dos elementos 
complementarios (accesibilidad y elementos de frontera), generando un valor de vitalidad urba-
na mayor o menor en diferentes zonas del territorio (Fig. 2). Los cálculos de la vitalidad urbana 
están realizados para una malla de celdas de 100 m x 100 m con el objetivo de homogeneizar 
espacialmente el territorio.
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Figura 2. Esquema del Índice JANE. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la metodología de Delclòs-Alió & Miralles-Guasch (2018).

Por otro lado, para los datos sobre los comercios alimentarios, se empleará la fuente estadística 
oficial de Barcelona de los establecimientos comerciales: el Inventario de locales en planta baja de 
la ciudad de Barcelona (Ajuntament de Barcelona, 2018), en su edición del 2016. Se trata de un 
censo de los locales en planta baja de la ciudad, con o sin actividad económica, en que se ofrece 
información exhaustiva, sobre los establecimientos, la actividad económica y la locación de sus 
coordenadas geográficas.

Siguiendo los dos patrones de consumo alimentario identificados en el contexto de estudio, se tie-
nen en cuenta dos tipos de comercios: 1) en la categoría de Tiendas de Alimentación (en adelante, 
TA), aquellos comercios de carácter cotidiano, que sirven para el abastecimiento de alimentos 
para su preparación o su consumo en el hogar, ya sea un establecimiento de comercio al detalle 
(incluyendo fruterías, panaderías, carnicerías, tienda de ultramarinos, entre otros similares), un 
mercado o supermercado; y 2) los Bares y Restaurantes (en adelante, BR), que sirven el alimento 
listo para el consumo inmediato, y tienen un carácter más esporádico y lúdico.

2.2. Métodos y fuentes de datos
Para la vitalidad urbana se ha usado el índice JANE, descrito anteriormente por Delclòs-Alió & 
Miralles-Guasch (2018) y sistematizado sobre una malla de celdas de 100x100 m. En cuanto a los 
comercios alimentarios, son diversos los estudios que han utilizado los sistemas de información 
geográfica para el estudio del acceso a la comida (Charreire et al., 2010; Clarke et al., 2010; Jung 
& Jang, 2019; Kwate et al., 2009; Shearer et al., 2015). Así, primero se han georreferenciado los co-
mercios, distinguiendo entre las tiendas de alimentación, y los bares y restaurantes, dando lugar 
a una localización de puntos. Posteriormente, se ha volcado esta información en la misma malla 
de 100x100 m, tanto en sus valores absolutos como relativos, a partir de las siguientes fórmulas: 
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De esta manera se han podido superponer ambas informaciones (la de la vitalidad y la de los 
comercios) sobre el mapa de la ciudad (Fig. 3). 

El análisis se inicia con una descripción de la distribución de las variables de vitalidad urbana 
(VU), de las tiendas de alimentación (TA) y de los bares y restaurantes (BR). El grueso del estudio 
se basa en un Análisis Exploratorio de Datos Espaciales (ESDA son sus siglas en inglés). Para ello, 
se ha usado una matriz de contigüidad de reina (queen, en inglés) de primer orden, ya que de 
esta manera se exploran las relaciones en todas direcciones (Gutiérrez & Autor, 2016; Gutiérrez 
& Domènech, 2018). En primer lugar, se ha llevado a cabo un análisis univariado de autocorrela-
ción espacial para cada una de las variables. Este, por un lado, calcula el Índice Global de Moran 
(Moran, 1948), un indicador global de autocorrelación espacial que explica en qué medida las 
variables analizadas tienen tendencia a agruparse en el espacio (presentan una autocorrelación 
espacial positiva, valores que tienden a 1), a dispersarse (autocorrelación espacial negativa, va-
lor próximo a -1), o a distribuirse de manera aleatoria (valores próximos a 0). Su fórmula es la 
siguiente: 

Figura 3. Cálculo de los valores de las celdas del comercio alimentario a partir de la georreferenciación 
por puntos de los bares y restaurantes.

Fuente: Elaboración propia a partir del Inventario de Locales en planta baja de la ciudad de Barcelona (2016) del Ayuntamiento de 
Barcelona.

Por otro lado, el análisis de autocorrelación espacial permite el cálculo de los mapas del Indica-
dor Local de Asociación Espacial (sus siglas en inglés, LISA) (Anselin, 1995). El Índice Global de 
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Moran trata al territorio como si fuese un todo uniforme, de manera que se podrían estar invisi-
bilizando correlaciones más fuertes o más débiles en determinados lugares del territorio. Por este 
motivo, el análisis se centrará en los mapas LISA, ya que permiten identificar las áreas con altos 
y bajos valores de vitalidad y de presencia de comercio alimentario (puntos calientes y fríos, del 
inglés hotspots y coldspots), así como valores atípicos en el territorio y áreas sin asociación esta-
dística significativa (p<0,01). Su fórmula es la siguiente: 

En segundo lugar, se ha calculado la versión bivariada tanto del Índice Global de Moran como 
del indicador local, ya que permiten estudiar dos fenómenos que suceden al mismo tiempo y en 
el mismo espacio, y, por tanto, ver la asociación entre la vitalidad urbana y los comercios alimen-
tarios en el territorio. 

Los mapas LISA, tanto en el análisis de correlación espacial univariado como en el bivariado, cla-
sifican las celdas en cuatro grupos: 1) el grupo alto-alto, que representa valores altos de la variable 
en las celdas, por estar cerca de valores altos de la misma variable (análisis univariado) o de la 
segunda (análisis bivariado); 2) el grupo bajo-bajo, que representa valores bajos de la variable en 
las celdas por estar cerca de otras con valores bajos de la misma variable (análisis univariado) o de 
la segunda variable (análisis bivariado); 3) el grupo bajo-alto representa a las celdas que tienen va-
lores bajos de una variable, respecto a sus vecinas, que presentan valores altos o bien de la misma 
variable (análisis univariado) o de otra variable (análisis bivariado); y finalmente, el cuarto grupo 
alto-bajo, que representa a las celdas que tienen valores altos de una variable, en comparación a 
sus vecinas, que presentan valores bajos o bien de la misma variable (análisis univariado) o de 
otra variable (análisis bivariado).

La sistematización, el procesamiento y la representación de los datos de las variables se ha realiza-
do a partir de las herramientas que proporcionan los sistemas de información geográfica (GIS), y 
en concreto, el programa ESRI ArcGIS versión 10.3©. Los cálculos del análisis ESDA y la creación 
de los mapas LISA se han realizado con el software GeoDa versión 1.12©. 

3. Resultados
El análisis de los resultados se divide en tres subapartados que aparecen en el siguiente orden: pri-
mero, se estudia cómo se comportan las tres variables (vitalidad urbana, tiendas de alimentación, 
y bares y restaurantes) por sí solas en el espacio; en segundo lugar, se analiza la relación entre la 
vitalidad urbana y los dos tipos de comercio alimentario (con las tiendas de alimentación, y con 
los bares y restaurantes) a partir de su presencia en términos absolutos; y por último, se analiza 
la relación entre la vitalidad y el comercio alimentario en términos relativos, es decir, para los 
supuestos en que existe una alta proporción de dichos comercios respecto al total de estableci-
mientos comerciales. 

3.1. La vitalidad urbana y el comercio alimentario en Barcelona
La vitalidad urbana tiene, a grandes rasgos, una lógica centro-periferia (Fig.4a.i), desde el cen-
tro de la ciudad de Barcelona hacía sus extremos. No obstante, también resultan significativos 
los niveles de vitalidad que se encuentran repartidos en diferentes núcleos de la ciudad, que se 
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corresponden con los barrios que habían sido antiguos municipios, especialmente sus centros 
históricos (el de Sants, Sarrià, Gràcia, Sant Andreu y la Rambla del Poble Nou), y algunas zonas 
periféricas renovadas (como es el caso de los alrededores de la Rambla Prim o la Vía Júlia).

Si se observa el comportamiento de la vitalidad en relación con los espacios que tiene a su alre-
dedor (Índice global de Moran, Tabla 1), las celdas tienden a rodearse de otras celdas con niveles 
similares de vitalidad, formando conglomerados (en inglés, cluster) que ocupan el territorio de 
manera más extensa. Este patrón es especialmente relevante en determinados espacios de la ciu-
dad, tal y como se observa en el mapa de autocorrelación local (o mapa LISA) (Fig.4a.ii.). En este 
se detectan dos grandes corredores de vitalidad: uno perpendicular a la línea de costa y otro pa-
ralelo a la misma. El primero transcurre por el eje central de la ciudad (que sigue el trazado de la 
Rambla y el Paseo de Gràcia) y los sucesivos núcleos históricos (en el distrito de Gràcia y el barrio 
de El Putxet i el Farró) hasta llegar a una área urbana de relieve montañoso. El segundo se extien-
de por los barrios centrales de la ciudad y en paralelo al mar, y atraviesa buena parte del distrito 
del ensanche (se inicia en el barrio de La Dreta de l’Eixample y pasa por los barrios de Fort Pienc, 
la Sagrada Família y El Clot). Por el contrario, se observan zonas no vitales cerca de los límites 
administrativos de la ciudad y, de manera excepcional, en las celdas centrales ya mencionadas.

Tabla 1. Autocorrelación espacial de la vitalidad urbana  
y los comercios alimentarios (Índice Global de Moran).
Vitalidad urbana (VU) 0,723*

Tiendas de alimentación (TA) 0,355*

Bares y Restaurantes (BR) 0,488*

*Test de significación 1% (p<0.01). Fuente: Elaboración propia.

Por lo que respecta a las tiendas de alimentación, estas presentan una situación espacial muy dife-
rente a la de la vitalidad. En cuanto a su presencia (Fig. 4b.i.), se intuye una distribución homogé-
nea e intensa por todo el territorio. La tendencia a agruparse es positiva (Índice global de Moran, 
Tabla 1), aunque más débil que la de la vitalidad. Por tanto, se trata de un tipo de establecimientos 
que no se agrupan los unos cerca de los otros formando grandes conglomerados (Fig. 4b.ii.), sino 
pequeñas concentraciones, especialmente en los núcleos históricos de la ciudad. Donde no hay 
concentraciones es en las inmediaciones de algunos elementos de frontera como la estación de 
Sants, las vías de circulación que atraviesan la ciudad o en algunas zonas de las tramas urbanas 
formalmente industriales, pero con una pérdida de su tejido industrial original, y allí dónde se 
han llevado a cabo proyectos recientes de renovación urbanística como el Fòrum, en el distrito 
de Sant Martí.

Los bares y restaurantes, como las tiendas de alimentación, están presentes por casi toda la ciu-
dad (Fig. 4c.i.). No obstante, a diferencia de estos, sí tienen una tendencia mucho más marcada 
de ubicarse cerca los unos de los otros formando conglomerados (Índice Global de Moran, Tabla 
1). Al igual que sucedía con la vitalidad urbana, la concentración de bares y restaurantes sigue 
un patrón de centro-periferia. Se agrupan de manera extensa principalmente en los barrios de 
las tramas urbanas centrales, formando pequeñas concentraciones en los diferentes centros his-
tóricos de la ciudad (el de Sants, Poble Sec y el Poble Nou), y de manera excepcional, en enclaves 
periféricos situados en zonas predominantemente peatonales (como la Vía Júlia o en las plazas del 
barrio de La Prosperitat o el de Horta) (Fig. 4c.ii.).
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Figura 4. Vitalidad urbana (a), tiendas de alimentación (b) y bares y restaurantes (c), en valores 
absolutos (i) y autocorrelación local (ii).

Fuente: Elaboración propia a partir del índice JANE y el Inventario de Locales en planta baja  
de la ciudad de Barcelona (2016) del Ayuntamiento de Barcelona.

3.2. Relación espacial entre vitalidad urbana y la presencia absoluta de comercio 
alimentario
La relación entre vitalidad urbana, tanto con las tiendas de alimentación (VU-TA) como con los 
bares y restaurantes (VU-BR), aunque débil, es positiva: a mayor vitalidad, mayor presencia de 
ambos tipos de establecimientos (Índice Global de Moran, Tabla 2). No obstante, al examinar 
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cómo se traslada dicha asociación en el territorio, cada tipo de comercio alimentario presenta 
patrones diferenciados.

Tabla 2. Autocorrelación espacial bivariada entre la vitalidad urbana y el comercio alimentario, en 
valores absolutos (Índice Global de Moran). 

VU – TA 0,040*

VU – BR 0,041*

*Test de significación 1% (p<0.01). VU: vitalidad urbana; TA: tiendas de alimentación; BR: bares y restaurantes.  
Fuente: Elaboración propia.

Figura 5. Correlación bivariada en valores absolutos: vitalidad urbana con comercio alimentario 
cotidiano (a) y los bares y restaurantes (b).

Fuente: Elaboración propia a partir del índice JANE y el Inventario de Locales en planta baja de la ciudad de Barcelona (2016) del 
Ayuntamiento de Barcelona. 
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Los lugares donde coinciden altos niveles de vitalidad y alta presencia de tiendas de alimentación 
se encuentran en todos los barrios de Barcelona (Fig. 5a). Son una excepción aquellos que están 
situados en las tramas de las antiguas zonas industriales de la ciudad (en el distrito de Sant Martí) 
y los barrios próximos a las zonas montañosas, tanto por la sierra de Collserola (salvo Nou Ba-
rris), como la montaña de Montjuic; donde la relación es la contraria, de baja vitalidad con baja 
presencia de comercios cotidianos. Se encuentra también un gran vacío de esta asociación, por 
falta de significatividad, en el distrito de trama de ensanche y en los polígonos industriales de los 
barrios limítrofes con el Río Besòs, que ejerce de frontera natural respecto a la ciudad vecina. 

En cuanto a los bares y restaurantes, la relación con la vitalidad urbana se concentra en deter-
minados espacios (Fig. 5b). Esta se da principalmente en los núcleos históricos y en los barrios 
centrales, exceptuando el gran vacío del eje del Paseo de Gracia, donde no existe siquiera signifi-
catividad en la relación. Este vacío de significatividad también se da en los barrios de los distritos 
más cercanos al río Besòs (Nou Barris, Sant Andreu y Sant Martí), aunque conservando las altas 
correlaciones de los centros históricos. El caso contrario, de vitalidades bajas y baja presencia de 
bares y restaurantes, al igual que para los comercios alimentarios cotidianos, hay una ausencia 
de relación en los barrios con tramas urbanas de fuertes desniveles (próximo a las montañas de 
Montjuïc y Collserola).

3.3. Relación espacial entre vitalidad urbana y la presencia relativa de comercio 
alimentario
Por último, se analiza cómo se relaciona la vitalidad urbana con el comercio alimentario cuando 
este representa un alto porcentaje respecto al total del comercio de cada parcela. Se trata de una 
asociación espacial muy débil para ambos tipos de comercios, por lo que no es una tendencia en 
la ciudad (Índice Global de Moran, Tabla 3), sino que manifiesta en zonas concretas (Figura 6).

Tabla 3. Autocorrelación espacial bivariada en valores relativos (Índice Global de Moran).  
Elaboración propia.

VU – TA (%) 0,0829*

VU – BR (%) 0,0002*

*Test de significación 1% (p<0.01). VU: vitalidad urbana; TA: tiendas de alimentación; BR: bares y restaurantes.  
Fuente: Elaboración propia.

Los lugares donde conviven vitalidades altas y la concentración tiendas de alimentación están re-
partidos por diferentes puntos del territorio (Fig. 6a). Principalmente están ubicados en enclaves 
periféricos, de manera más intensa en los barrios del distrito de Nou Barris y en el barrio de Va-
llcarca del distrito de Horta-Guinardó), y excepcionalmente, en un lugar más central, en la trama 
ortogonal de ensanche, en las inmediaciones del célebre monumento de la Sagrada Familia. 

Esta dispersión contrasta con la relación entre la vitalidad y la sobrerrepresentación de los bares 
y restaurantes, que se da de manera casi exclusiva en los barrios céntricos, coincidiendo con la 
trama urbana del Ensanche, la zona del casco histórico, y el barrio costero de La Barceloneta. 
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Figura 6. Correlación bivariada en valores relativos: vitalidad urbana  
con comercio alimentario cotidiano (a) y los bares y restaurantes (b).

Fuente: Elaboración propia a partir del índice JANE y el Inventario de Locales en planta baja  
de la ciudad de Barcelona (2016) del Ayuntamiento de Barcelona.

4. Discusión
El comercio alimentario constituye un elemento clave para la vitalidad urbana. El presente estu-
dio reafirma el vínculo existente entre la vitalidad urbana y el comercio alimentario, demostrada 
empíricamente a través de un análisis de autocorrelación espacial. A su vez, la investigación tam-
bién pone de manifiesto cómo esta relación toma diferentes formas e intensidades en el territorio. 

La ciudad de Barcelona, como en muchas ciudades mediterráneas, la mezcla de usos y la com-
pacidad (Muñiz & Galindo, 2005) permiten la formación de entornos de proximidad donde se 
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ubican los comercios alimentarios (Díez et al., 2018; Marquet & Miralles-Guasch, 2014). Sin em-
bargo, en función de su tipología, la distribución tiene distintos patrones. Mientras la presencia 
de tiendas de comestibles se reparte por casi todo el territorio, los bares y restaurantes tienden a 
concentrarse en el espacio.

Esta ubicación desigual tiene distintas interpretaciones. Una primera explicación es que, aquellos 
negocios que están asociados a valores hedonistas, como son los bares y restaurantes, necesitan 
coexistir los unos cerca de los otros, de manera que se agrupan espacialmente formando conglo-
merados (Jung & Jang, 2019). Estas concentraciones, ubicadas principalmente en lugares céntri-
cos y turísticos, dan lugar a las zonas de ocio en la ciudad, actuando como nuevas economías de 
aglomeración (Trullén i Thomas, 2002). En cambio, la cotidianidad de las tiendas de comestibles 
hace que su localización sea más extendida y homogénea. 

El diferencial de renta económica de los barrios surge como otra de las razones que explica esta 
distribución espacial desigual. Los hábitos alimentarios se vinculan al estatus socioeconómico, de 
manera que, el comer fuera de casa se asocia con una mayor renta disponible (Lachat et al., 2012). 
En Barcelona, en las zonas con una media de renta familiar alta hay una mayor concentración 
de bares y restaurantes (distrito de El Eixample, Gràcia, Sarrià y Les Corts). Sin embargo, esta 
relación respecto a la renta no siempre se cumple, pues en barrios con las mayores rentas de la 
ciudad, de carácter residencial y sin apenas actividad económica, están desprovistos de comercio 
alimentario (por ejemplo, Pedralbes o les Tres Torres), mientras que en otros de rentas bajas y 
medio-bajas los bares y restaurantes forman parte de la actividad cotidiana que les caracteriza 
(por ejemplo, El Carmel, Vilapiscina i la Torre Llobeta…). También existe alguna excepción en 
barrios de renta baja vinculada a la actividad turística. En el distrito histórico de Ciutat Vella, a 
pesar de tener un nivel socioeconómico bajo, también cuenta con una gran concentración de 
bares y restaurantes, una oferta enfocada principalmente a los visitantes. 

En Barcelona, también existen lugares donde no hay presencia del comercio alimentario. Lugares 
que se identifican, precisamente, con los espacios donde Jacobs prevé el debilitamiento de la vita-
lidad. Como, por ejemplo, cerca de los “elementos de frontera”, que actúan como disuasorios de 
la vitalidad. En concreto, en los lugares próximos a las zonas montañosas de Montjuïc, la sierra 
de Collserola, y las colinas ubicadas dentro de la ciudad en el distrito de Horta-Guinardó; y el 
entorno a las vías ferroviarias que atraviesan el distrito de Sant Andreu, y los barrios de Vallbona 
y Torre Baró del distrito de Nou Barris. También, en las tramas industriales de la ciudad, como el 
polígono industrial cerca del río Besòs y el centro de logística la Zona Franca; y en aquellas zo-
nas donde se han implementado proyectos de renovación urbanística de grandes espacios. Estos 
últimos se ubican en el Distrito 22@ en el distrito de Sant Martí, un antiguo enclave industrial 
reconvertido en un polo de atracción para las empresas de la economía del conocimiento (22@
NetworkBcn, n.d.; Paül i Agustí, 2017). 

La ubicación diferencial de los comercios alimentarios también tiene efectos sobre la vitalidad ur-
bana. Si se ponen en diálogo los mapas de vitalidad urbana con los de los comercios alimentarios, 
se aprecia cómo la alta vitalidad puede tener diferentes intensidades en relación con las tiendas 
de comestibles, por un lado, y de bares y restaurantes, por el otro. Identificándose tres situaciones 
distintas. 

La primera de ellas se corresponde con la vitalidad que se relaciona principalmente con las tien-
das de alimentos. Se encuentra en lugares que se ubican alejados del centro, donde predominan 
los usos residenciales frente a los recreativos y donde existen unas dinámicas de proximidad 
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arraigadas a la vida cotidiana del barrio (Marquet & Miralles-Guasch, 2014; Miralles-Guasch & 
Marquet, 2013). La red comercial existente favorece la movilidad de proximidad, de manera que 
la mayoría de los desplazamientos por motivo de compras alimentarias (en Barcelona, alrededor 
del 90%) se realizan en los comercios ubicados en el barrio de residencia (Ajuntament de Bar-
celona, 2017). A pesar de compartir estas dinámicas de proximidad, cuentan con características 
sociodemográficas y urbanas diversas. Entre ellos, hay barrios ricos como Sarrià (Índice de Renta 
Familiar Disponible =193,6) y barrios más empobrecidos como Trinitat Vella (Índice de Renta 
Familiar Disponible = 47,1) (Oficina Municipal de Dades de l’Ajuntament de Barcelona, 2017). 
Y a su vez, también son heterogéneos en cuanto a sus características físicas, algunos presentan 
pendientes considerables, como El Carmel y Roquetes, y otros son completamente planos, como 
La Sagrera y La Bordeta. 

En segundo lugar, existen zonas donde la vitalidad se relaciona, principalmente, con los bares y 
restaurantes. De esta manera, el acceso a los alimentos ofrece una lógica predominantemente de 
consumo inmediato y no de abastecimiento. Es el caso de algunos sectores de la trama urbana 
central del Eixample y del distrito de Ciutat Vella. Algunos autores los identifican a un proceso de 
westernización o americanización de las pautas de consumo alimentario (CIHEAM/FAO, 2015; 
Díez et al., 2018; Lachat et al., 2012), donde las comidas diarias se llevan a cabo fuera del hogar. 
Esto implicaría una tendencia al aumento de locales de servicio restauración, y especialmente la 
proliferación de aquellos servicios de comida take-away. Estos lugares se corresponden con los 
espacios turísticos de Barcelona (Duro & Rodríguez, 2015; Instituto Superior de Investigación en 
Turismo (INSETUR), 2014; Palomeque, 2015). Los estudios que han explorado el efecto de los 
comercios sobre la vitalidad urbana, advierten que el monocultivo de un solo tipo de estableci-
mientos, siguiendo la lógica de Jacobs, supone una destrucción de la diversidad que caracteriza a 
los entornos vitales (Yoon & Park, 2018). 

Por último, existen aquellos emplazamientos donde la vitalidad urbana se relaciona con ambos 
tipos de comercios alimentarios. Una coexistencia que, siguiendo los principios de Jacobs, resul-
ta deseable, ya que contribuye a la diversidad comercial de los barrios. Se identifican dos sub-
grupos dentro de esta tercera categoría. Por un lado, aquellos barrios con atractivo recreativo y 
ocupacional de la ciudad, en espacios tradicionales (algunas zonas del centro histórico de Ciutat 
Vella y El Eixample, como los alrededores de la Sagrada Família) y en emplazamientos que han 
protagonizado una mayor relevancia en los últimos años (la Vila de Gràcia, el Poble Sec, Sants 
o el Poblenou). Algunos autores, han sugerido que el tipo de tiendas de alimentación de estos 
lugares dan un servicio enfocado al visitante esporádico y no un servicio cotidiano a la población 
residente (Arias-Sans, 2018; Garcia et al., 2020). También se advierte del fenómeno de los food 
mirages, en que el comercio alimentario se ajusta al poder adquisitivo de los visitantes, superior 
al de la población local (Breyer & Voss-Andreae, 2013; Garcia et al., 2020).

El segundo subgrupo está formado por barrios que, pese a estar alejados de los centros de atrac-
ción de la ciudad, consiguen generar vitalidad urbana y diversidad en su oferta de comercio ali-
mentario. En estos lugares, es muy probable que los bares y restaurantes formen parte de la vida 
social de los residentes y de la identidad del propio barrio, tal y como apuntan algunos estudios 
(Díez et al., 2017; Ortiz Guitart, 2004). De esta manera, los comercios de restauración, sumados 
a la infraestructura de comercio alimentario, fortalecen las redes de proximidad de estos barrios. 
Se corresponden con algunos núcleos urbanos que habían sido anteriormente pueblos del llano 
de Barcelona (el caso de Sant Gervasi-La Bonanova o Sant Andreu, por ejemplo), y también 
algunos polígonos de viviendas (el caso de los barrios de La Prosperitat y Congrés, entre otros). 
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5. Conclusiones
Las ideas de Jane Jacobs sobre el entorno construido resultan un marco explicativo valioso para 
analizar la vida cotidiana de nuestras ciudades, pues en el caso de Barcelona, esta se relaciona 
con comercios alimentarios que fomentan la cotidianidad. No obstante, también puede darse la 
paradoja de que haya lugares con índices altos de vitalidad urbana que conviven con dinámicas 
socioeconómicas que dificultan el desarrollo de la vida cotidiana que tanto pretendía salvaguar-
dar Jacobs, como la pérdida de diversidad comercial o la gentrificación de algunos barrios.

Con todo, se apunta a que la vitalidad urbana tiene matices, ya que un mismo índice se ubica en 
realidades cotidianas muy dispares. Esto tiene que ver con la necesidad, ya manifestada anterior-
mente por otros autores, de replantear las ideas de Jacobs, cuando estas se trasladan a diferentes 
contextos urbanos y se ubican en la actualidad (Buitelaar & Cozzolino, 2018; Connolly, 2018; 
Faria et al., 2013; Kirby, 2018; Shake, 2015; Yoon & Park, 2018). Por ejemplo, la necesidad de 
edificios antiguos, una condición que hoy en día, en Barcelona, podría no estar relacionada con 
el acceso a la vivienda por parte de diferentes perfiles sociodemográficos. 

En la Barcelona actual, hay fenómenos que en los años 60 no existían y que la propia Jane Jacobs 
no llegó a imaginar. Es el caso del modelo de ciudad turística, en que el turismo se ha convertido 
en un componente estructural que afecta a las dinámicas de la cotidianidad y su paisaje (Palome-
que, 2015). También los nuevos entornos de poder que se dibujan tras procesos de regeneración 
urbana que son resultado de un cambio en el tejido comercial (Zukin, 2009), y que dan lugar a la 
gentrificación comercial (Dot et al., 2010; Yoon & Park, 2018). Las ciudades actuales requieren 
de nuevas preguntas y variables, como propone el urbanismo feminista, que sugiere analizar la 
importancia del comercio alimentario para la vida cotidiana y las implicaciones que estos tienen 
para las relaciones de género. 

Estas limitaciones se ven reflejadas a su vez en los aspectos metodológicos, por la dificultad de 
sistematizar espacialmente determinadas variables de carácter más cualitativo y que requieren 
una mayor profundidad en el análisis. Podríamos encontrar bares y restaurantes que ofrecen un 
servicio cotidiano en los barrios, y tiendas de alimentación de productos gourmet de consumo 
esporádico. Determinadas interpretaciones sobre el papel de los comercios requieren de un aná-
lisis que permita identificar características diferenciales dentro de las dos grandes categorías uti-
lizadas. También existen limitaciones en cuanto al uso de la malla, relacionadas con el problema 
de la unidad espacial modificable, que podría estar condicionando los resultados por la partición 
espacial empleada (Jelinski & Wu, 1996). No obstante, estudios que se están actualmente desarro-
llando están replicando esta metodología en diferentes escalas para solventar estas limitaciones y 
explorar la vitalidad usando otras particiones. 

Aun así, la metodología aquí empleada, demuestra ser una buena manera de aproximarse al es-
tudio de la vitalidad urbana y el comercio cotidiano porque permite un análisis a doble escala. La 
georreferenciación de los comercios, la malla de 100x100 m y el análisis ESDA, por un lado, per-
miten un acercamiento a nivel de calle o de manzana, a escala micro, tal y como propone Jacobs. 
Por otro lado, permite tomar distancia, obtener una imagen panorámica y hacer un análisis desde 
una perspectiva más amplia, a nivel de barrio, distrito e incluso global de ciudad.

Las conclusiones, las virtudes y limitaciones de este estudio, abren dos nuevos horizontes de in-
vestigación. El primero, en cuanto a la vitalidad urbana, se insta a una reelaboración del índice 
JANE, incorporando nuevas variables capaces de integrar otras realidades urbanas a la lectura de 
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Jacobs. Y segundo, en cuanto al estudio del comercio alimentario, se apunta seguir trabajando las 
categorías de análisis del comercio, en el cotidiano alimentario y en los bares y restaurantes, tra-
tando de integrar aspectos cualitativos al análisis. Teniendo todo esto en cuenta, futuros trabajos 
pueden aprovechar las enseñanzas y aportaciones de este artículo para seguir estudiando en este 
ámbito de investigación.
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