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A principios de la década de 2000, la geógrafa crítica Luz Marina García Herrera 
publicaba un artículo con una revisión de los diversos intentos por encontrar un 
término en español capaz de sintetizar y adaptar el concepto gentrification a un 
contexto espacial distinto al del Norte Global, donde fue concebido (García-He-
rrera 2001b). Por entonces no abundaban los estudios centrados en esta temáti-
ca, fuera del ámbito anglosajón y de otras regiones privilegiadas (García-Herrera 
y Díaz-Rodríguez 2008). 

 Su aprendizaje, contacto y trabajo conjunto con académicos de Nortea-
mérica como David Harvey y Neil Smith la acercaron a esta problemática urbana 
y a su análisis en otros espacios (García-Herrera et al. 2007). Y si bien los estudios 
sobre gentrificación aparecen en las ciudades tanto de Latinoamérica como de la 
Europa mediterránea de forma tardía (Díaz-Parra 2015), Luz Marina García He-
rrera abordó su análisis y su especificidad en la periferia del Norte Global ya des-
de finales de la década de 1990, coincidiendo con las primeras menciones a estos 
procesos en algunas ciudades latinoamericanas (Díaz-Rodríguez et al. 2021). Un 
ejercicio pionero que, con posterioridad, ampliaron otras voces críticas asumien-

Scripta Nova
Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales
Universitat de Barcelona

ISSN: 1138-97
Vol. 27. Núm. 2 (2023), p. 1-24
30 de junio de 2023



Scripta Nova, vol. 27, nº 2, 2023

2

do y aplicando el concepto de gentrificación en urbes del Sur Global (Maloutas 2011, 
Lees 2000, 2012 y 2014, Inzulza-Contardo 2012, Janoschka y Sequera 2016).

 En los últimos años, se ha vuelto a retomar el debate sobre la gentrificación 
en estas mismas regiones del globo (Díaz-Parra 2021, López-Morales et al. 2021). 
Este monográfico de Scripta Nova reúne un conjunto de investigaciones de personas 
expertas que ofrecen un panorama sobre las diversas manifestaciones que desde 
finales del siglo XX presenta la gentrificación en territorios y regiones menos estu-
diados por la literatura anglosajona hegemónica. Ello implica tanto reunir miradas, 
métodos de estudio y escalas de análisis de quienes indagan desde una perspectiva 
crítica sobre estos procesos en espacios distintos a los del Norte Global, como incor-
porar abordajes metodológicos que ponen de relieve la experiencia de las personas 
desplazadas y sus formas de resistencia. En definitiva, se propone un punto de en-
cuentro que contribuya a mantener y ampliar el debate teórico, metodológico y el 
análisis empírico sobre la gentrificación en áreas urbanas de distintas dimensiones 
y dinámicas sociales. En este número se reflexiona sobre las siguientes cuestiones: 

¿Qué papel desempeñan las administraciones públicas en la mercantilización 
de la vivienda y en las transformaciones sociales y espaciales que acompañan a 
la renovación urbana?

¿Qué elementos definen la difusión espacial de la gentrificación en los ámbitos 
residenciales periféricos y cuál es su importancia?

¿De qué modo la gentrificación suscita resistencias ciudadanas y cuáles son las 
estrategias concretas implementadas? 

¿Qué medidas, en su caso, se han articulado desde el ámbito local para frenar 
los procesos de gentrificación?

 En las raíces de esta iniciativa se encuentra también la voluntad de rendir 
homenaje a la profesora Luz Marina García Herrera, Catedrática de Análisis Geográfico 
Regional en la Universidad de La Laguna (Canarias, España), prematuramente 
fallecida en junio de 2020. Varias personas de su entorno académico e investigador 
convinimos en la oportunidad de componer un número monográfico centrado en 
uno de sus principales campos de investigación: los procesos de gentrificación, sobre 
los que realizó innovadoras contribuciones en el contexto de la geografía crítica 
española (Díaz-Rodríguez et al. 2021).
 Sus trabajos en este campo constituyen, por un lado, una aportación relevante 
para conocer los efectos de la renovación urbana y los consecuentes cambios que 
provoca en los mercados del suelo y de la vivienda de la ciudad de Santa Cruz de 
Tenerife, así como para revelar sus inevitables consecuencias clasistas. Por otro, 
sus elaboraciones teóricas resultan novedosas a la hora de establecer la vinculación 
entre la gentrificación y las estrategias de planificación turística de los gobiernos 
locales (Díaz-Rodríguez et al. 2021).
 Esta introducción al monográfico «Gentrificación global: miradas más allá de 
la hegemonía anglosajona» ofrece, en primer lugar, una breve revisión bibliográfica 
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de los estudios sobre la gentrificación; a continuación, se repasa la producción de 
Luz Marina García Herrera sobre tales procesos y, por último, se presentan de forma 
sintética las contribuciones de quienes participan en este homenaje monográfico.

Una aproximación a los procesos de gentrificación más allá de la visión 
anglosajona
En las pasadas tres décadas han ocurrido significativas transformaciones en la 
economía global con un crecimiento económico muy rápido de distintas regiones 
del mundo, entre ellas algunas situadas en América Latina. Asociadas a estas 
transformaciones, ya en la década de 1990 aparecen las primeras referencias a la 
gentrificación en ciudades del Sur Global (Lees 2014). Durante la segunda década 
del siglo XXI continúa creciendo la producción científica sobre estos fenómenos, así 
como su análisis a través de casos concretos en América Latina (Díaz-Parra 2021), 
aunque con desigual reparto regional. Así, desde Chile, Argentina o México se ha 
contribuido de forma profusa con estudios de ciudades y barrios específicos. Estas 
aportaciones han versado también sobre las particularidades de la gentrificación, 
contribuyendo a identificar, destacar y explicar las diferencias de estos procesos en 
América Latina respecto al Norte Global, así como sus propias similitudes dentro de 
la región (Janoschka et al. 2014). 
 Este abordaje diferenciador no debe sorprender conociendo que el 
desenvolvimiento de los estados y ciudades de América Latina viene marcado por 
una particular hibridación histórica entre las formaciones precolombina, colonial, 
fordista y neoliberal (García Canclini 1990). Así, varios autores reconocen la 
existencia de diversas singularidades con respecto a la gentrificación de los países 
más desarrollados. Entre estas, se señala el destacado papel de los gobiernos urbanos 
en la aplicación de políticas neoliberales y de recetas para adaptar sus ciudades a las 
nuevas necesidades de acumulación, en lo que se ha definido como un intenso ejercicio 
de empresarialismo urbano (Betancur 2014, Díaz-Parra 2015, López-Morales et al. 
2021). A este respecto, la gestión empresarial de los gobiernos cobra especial interés 
en el Sur, donde hay una escasa o inexistente implicación del Estado en la provisión 
de vivienda pública y en otros muchos ámbitos propios del estado del bienestar que 
se desarrolló en el Norte. Otra de las particularidades identificadas consiste en la 
concentración de las intervenciones privadas y públicas dedicadas a la colonización 
de clases sociales más acaudaladas, en especial, en centros históricos y ciertos barrios 
de urbanización marginal, como se puede constatar en el caso de Ciudad de México 
(Delgadillo 2015), Cuenca en Ecuador (Hayes 2020) o la localidad brasileña de Río 
de Janeiro (Janoschka y Sequera 2016). Asimismo, desempeña un papel clave en 
estos análisis el foco en las políticas revanchistas, a través de prácticas violentas de 
«domesticación» de las clases populares y colectivos racializados (Gaytán 2019), que 
se verifica como paso previo a la colonización de las normalmente menguadas clases 
medias (Díaz-Parra 2015); así ocurre en Ciudad Juárez, México (Quezada Daniel 
2018) o en la ciudad peruana de Cusco (Bromley y Mackie 2009). Por último, cabe 
señalar que los primeros estudios sobre gentrificación en Latinoamérica sentaron las 
bases del análisis de una de sus dimensiones particulares: la gentrificación turística 
(Piñeros 2017, Cocola-Gant 2018), y también transnacional (Navarrete-Escobedo 
2020) en ciudades como Cartagena de Indias en Colombia y la capital mexicana.
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 No obstante, la investigación latinoamericana a menudo se resiste a aplicar 
el término gentrificación. Este es interpretado como una imposición de la academia 
anglosajona (González 2016, Díaz-Parra 2021), para un fenómeno que puede cobrar 
una forma singular fuera del contexto de Europa occidental y Estados Unidos (Del-
gadillo 2016). Ello no implica negar el fenómeno de la expulsión de personas resi-
dentes de las clases populares y su reemplazo por otras de nivel socioeconómico más 
alto, pero sí reivindicar la reconstrucción teórica de un concepto de raíces anglosajo-
nas desde una perspectiva propiamente latinoamericana (Contreras et al. 2016). Así, 
junto a la super-gentrification de Nueva York (Lees 2003) o el white painting de To-
ronto (Paccione 1990, citado en Inzulza-Contardo 2012), se acuñan conceptos como 
gentrificación criolla (Contreras et al. 2016) o latino gentrification (Inzulza-Contardo 
2012), que ponen el foco no solo sobre el desplazamiento de la población residente, 
sino también el de quienes practican la venta ambulante. De hecho, la informalidad 
es un aspecto que apenas es contemplado por la gentrificación «a la anglosajona». 
Asimismo, se incide sobre la particular violencia con la que el gobierno urbano, re-
gional y/o central impulsa la expulsión de estas formas de economía de subsistencia 
en los espacios públicos urbanos. Así ocurre, entre otros, en barrios de las ciudades 
de México (Crossa 2009), en urbes como Guayaquil y Quito en Ecuador (Swanson 
2007) o en Río de Janeiro (Gaffney 2015). Precisamente, en el análisis de las políticas 
revanchistas de esta ciudad brasileña, algunos autores sugieren el empleo de un tér-
mino (higienização) que explique mejor los desplazamientos marcados, en este caso, 
por políticas raciales y basadas en el estigma social (Garmany y Richmond 2020). 
En suma, se plantea que las visiones eurocéntrica y norteamericana no reconocen 
procesos urbanos distintos a los de sus propios contextos, ni tampoco comprenden 
las relaciones entre la sociedad y el Estado propias de regiones poscoloniales (Ghert-
ner 2015). Con todo, otros autores indagan no solo en las diferencias sino también 
en las similitudes de los procesos de gentrificación entre ciudades del Sur Global y 
otras del Norte Global. Así, Díaz- Parra y Hernández Cordero (2023) identifican una 
extendida preocupación común por los centros históricos en la investigación de los 
desplazamientos, al menos en los estudios sobre las urbes mexicanas y españolas, 
así como narrativas comunes que inciden sobre la explotación turística de sus cen-
tros históricos como medio para incorporarlos al capitalismo global.

 Otro elemento a considerar en el contexto de Latinoamérica es la diversidad 
de velocidades con la que se verifican los desplazamientos impulsados por los pro-
cesos de embellecimiento urbano. Estos no siempre tienen un efecto inmediato, sino 
que pueden prolongarse durante décadas, tendencia también constatada en algunos 
barrios de regiones del Sur europeo como en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife 
(García-Herrera et al. 2007). Por último, la movilización social contra el desplaza-
miento parece ser más conspicua y contundente en el Sur Global, de forma particu-
lar en las urbes latinoamericanas, que en regiones del Norte Global (Rodríguez y Di 
Virgilio 2016). Si bien las resistencias en estos contextos no son exclusivas, sí que 
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pueden suministrar enseñanzas respecto a cómo luchar contra el desplazamiento 
en las ciudades de otras regiones (Lees et al. 2016). 

 En línea con las críticas desde la academia latinoamericana, Tulumello y Ale-
gretti (2021) también sugieren límites en la aplicación de un concepto «único» para 
explicar los procesos actuales de las ciudades de Europa Meridional. Estas han sido 
menos exploradas, al menos hasta la crisis global de 2008 y, en consecuencia, su 
aporte al debate general sobre la gentrificación ha sido más limitado. Sin embargo, 
su análisis permitiría entender mejor el significado de este concepto fuera de los 
contextos hegemónicos de los estudios urbanos. Estos autores analizan, mediante 
el caso paradigmático del barrio de Mouraria en Lisboa, las singularidades de la 
gentrificación en el Sur europeo a partir de la estrecha relación entre los procesos 
de turistificación y financiarización de la vivienda propiciados por las políticas del 
gobierno urbano. Por último, en el estudio de las ciudades latinoamericanas el con-
cepto de desplazamiento se ha enriquecido y ensanchado con el de «desposesión», 
en los términos propuestos por David Harvey (2003) para esta forma particular de 
acumulación: una mercantilización de los espacios de reproducción social más allá 
del ámbito clásico de opresión laboral y también de la vivienda, penetrando en los 
espacios públicos y en las prácticas culturales (Janoschka y Sequera 2016).

 Sin abandonar la utilidad del marco de la gentrificación, el análisis de sus 
causas, sus consecuencias y su potencial emancipatorio para la lucha contra la in-
justicia en las ciudades, diversos autores subrayan la necesaria reflexión y crítica 
sobre el alcance de este fenómeno de carácter global en distintas regiones del plane-
ta (Smith 2002, Lees 2014, Bernt 2016). De un lado, no se puede olvidar que los go-
biernos adaptan y replican ideas que favorecen la inversión de capital y extracción 
de rentas (González 2011). Por otro, es necesario reconocer las limitaciones de una 
producción, reproducción y circulación del conocimiento dirigidas desde lugares 
centrales y con una visión, en lo básico, eurocentrista y expresada a través de una 
lengua hegemónica. Esta perspectiva postcolonial no solo aborda este sesgo, sino 
que al mismo tiempo destaca las particularidades del contexto donde se inscriben 
los procesos que se investigan y quiénes los analizan (García-Ramón 2003, Aalbers 
2004, López-Morales 2015, Lopes de Sousa 2019).

 En los estudios urbanos se ha adoptado esta perspectiva para tratar de rom-
per con la importación de conceptos integrados en el discurso hegemónico que, al 
mismo tiempo, limita el progreso de un pensamiento propio en algunas regiones 
(Díaz-Parra 2015). Un hecho que diluye el desarrollo desigual dentro de cada uno 
de los territorios y que no atiende a los distintos escenarios, incluyendo sus proce-
sos de gentrificación (Janoschka y Sequera 2016) o las problemáticas particulares 
de acceso a la vivienda (Tulumello 2022). Estas voces críticas han puesto el foco en 
las consecuencias de trasladar e imponer debates teóricos de la academia del Norte 
Global a otros espacios, explicitando la resistencia al uso del término gentrifica-
ción por su sesgo de imperialismo cultural (Hernández Cordero y Díaz-Parra 2022), 
pero no han sido tan hábiles en desarrollar teorías basadas en las singularidades del 
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Sur (Lawhon 2020), ni en aprovechar el debate internacional sobre la gentrificación 
para analizar y comparar áreas urbanas en contextos socioeconómicos y políticos 
bien distintos (Bernd 2016). Según Díaz-Parra (2021) estas posturas confrontadas 
son propias de los estudios urbanos latinoamericanos.

 Otra cuestión a plantear concierne a la discusión sobre el carácter monolítico 
de los procesos en el Norte Global, que también pone en duda la aplicación mecá-
nica de conceptos a otros ámbitos, hasta entonces menos estudiados, tales como las 
regiones del Sur Global entre las que se inscriben algunas del Sur europeo (Tulume-
llo 2022), e incluso determinados ámbitos periféricos y de transición localizados en 
el interior de las regiones privilegiadas. En esa línea, varias décadas atrás y bebiendo 
del enfoque propio de la geografía radical anglosajona, Luz Marina García Herre-
ra propuso el término elitización, como concepto libre de las connotaciones de su 
equivalente en lengua inglesa, y como un intento por adaptarse a la periferia del 
Sur europeo; fuera, por tanto, de su territorio habitual de producción e intervención 
(Díaz-Rodríguez et al. 2021).

Luz Marina García Herrera: contribuciones tempranas al estudio de 
los procesos de gentrificación en España
En un artículo publicado recientemente en esta revista, afirmábamos que las in-
vestigaciones realizadas por la profesora García Herrera constituían, en el ámbito 
de la geografía urbana crítica, un referente obligado en el panorama de la geografía 
radical española, pues desempeñó un papel pionero en la integración de la renova-
da geografía marxista anglosajona al estudio de las ciudades españolas (Díaz-Ro-
dríguez et al. 2021, 10). En aquella ocasión centramos la atención en sus contribu-
ciones al conocimiento sobre los procesos de formación de las periferias urbanas; 
pero en el contexto de este monográfico, y completando así el repertorio de sus 
aportaciones, se revisan sus contribuciones sobre los procesos de gentrificación o 
elitización, como ella propuso denominarlos en castellano. 

 Se puede afirmar que el interés que demostró la investigadora por esta temá-
tica, como hacia otras que cultivó a lo largo de su vida profesional, forma parte de 
su personalidad y de su compromiso ético ante la polarización social y las injusticias 
derivadas de la diferenciación interna del espacio urbano y del acceso desigual a la 
vivienda. En su orientación hacia esa línea de trabajo resultaron decisivos, de un 
lado, la importancia que prestó desde sus investigaciones iniciales en la década de 
1980 a las relaciones de propiedad del suelo urbano y al papel que corresponde al 
medio construido en el proceso de acumulación del capital (García-Herrera 1984, 
1987, 1988a y b, 1989); de otro, su temprano y atinado conocimiento sobre las in-
vestigaciones pioneras sobre la gentrificación llevadas a cabo en el mundo anglosa-
jón, en concreto, las innovadoras ideas que sobre tal fenómeno y, en general, sobre 
los problemas urbanos en el mundo capitalista desarrollado estaba elaborando, en-
tre otros, el investigador Neil Smith, con quien colaboró largo tiempo y con el que 
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desarrolló investigaciones conjuntas sobre estas cuestiones (García                  -Herrera 
y Sabaté-Bel 2015 y 2017b). 

 El primer trabajo de Luz Marina dedicado de forma expresa al proceso de 
gentrificación es un estudio del año 2000 centrado en las transformaciones morfo-
lógicas y sociales que experimenta, a finales del siglo XX, un barrio del centro his-
tórico de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife —El Toscal— asiento de las clases po-
pulares (García-Herrera y Díaz-Rodríguez 2000). La importancia de esta aportación 
radica en su novedad, ante la ausencia de estudios previos sobre el fenómeno de la 
gentrificación en las ciudades canarias y en la escasez general de análisis referidos a 
ciudades españolas. Este caso de estudio, elegido por su carácter representativo en 
el ámbito de la ciudad, no solo permite constatar la existencia de una clara tenden-
cia hacia la segregación social y espacial en el interior del barrio, lo que constituye 
una característica propia de las áreas y espacios sometidos a la acción gentrifica-
dora, sino que además evidencia la aplicabilidad del enfoque teórico desarrollado 
por Neil Smith en un contexto socioeconómico como el canario. Así, se pone de 
manifiesto el papel que desempeña la diferencia de rentas del suelo generada por 
la inversión en unos espacios específicos del barrio y la simultánea desinversión o 
abandono de otros, en consonancia con la dialéctica entre valoración y desvalori-
zación del suelo formulada previamente por Smith (1982 y 1996). Destaca también 
que este temprano análisis sobre el fenómeno interpreta la modificación que regis-
tra el barrio en sus estructuras físicas —parcelario y edificación— como una variable 
dependiente modulada, en la línea que apunta Feria Toribio (2022, 193), de acuerdo 
con los requerimientos del cambio social o de usos, que son los que lideran y pro-
tagonizan, en consecuencia, las políticas que transforman y producen el espacio 
urbano. El resultado final es una reestructuración social marcada por el crecimiento 
de una clase media emergente, en detrimento de un vecindario popular que resultó 
expulsado hacia barrios periféricos de autoconstrucción y promociones de vivien-
da pública de escasa calidad. La existencia de este proceso en una ciudad mediana 
de la periferia sur de Europa (García-Herrera 2001a) constituye un elemento más 
que confirma la rapidez y la generalización de la gentrificación a lo largo y ancho 
del planeta, desde la segunda mitad de la década de 1990, tal y como reafirma Neil 
Smith en otro de sus trabajos (2008).

 Un año después, en 2001, Luz Marina propone el uso en español del término 
elitización frente al neologismo gentrificación, traducción literal del inglés gentri-
fication y ya muy extendido en el ámbito castellanohablante a finales de la década 
de 1990. Con su propuesta pretendía resaltar, para un fenómeno que también reci-
bía por entonces otras múltiples denominaciones y plurales lecturas, «la esencia de 
clase inherente al proceso» y superar, de paso, los inconvenientes de otros términos 
frecuentes en España y América Latina (aburguesamiento, recualificación social, re-
conquista urbana, aristocratización…), debido a su imprecisión o la valoración ne-
gativa y estigmatización que comportan respecto a la población anterior. Elitización 
facilita, en su opinión, señalar a «los segmentos [sociales] medio-altos que consti-
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tuyen una parte muy importante del proceso» (García-Herrera 2001b, 3). Apuntaba 
la necesidad de dar cuenta de la puesta en valor de los espacios urbanos centrales, 
antes ocupados por usos residenciales tradicionales y clases populares, y la inme-
diata penetración de nuevas actividades, así como de usuarios con mayor poder 
adquisitivo; pero también de subrayar la relevancia que en esas transformaciones 
desempeña la renta diferencial del suelo o rent gap derivada del simultáneo proceso 
de inversión/desinversión como estrategia del capital. Para Luz Marina el uso del 
vocablo elitización remite, en último término, al protagonismo que en este tipo de 
procesos presenta la élite, es decir, un grupo social privilegiado que, siguiendo a 
Pareto y Bourdieu, posee una compleja combinación de capital económico, pero 
también de influencia social, liderazgo y capacidad de intervenir en la toma de deci-
siones.

 Transcurrido algún tiempo, volverá a ahondar en las temáticas e interpreta-
ciones de la elitización a escala internacional. A la vez que incide en que el cambio 
que la gentrificación provoca en el medio construido comporta una recuperación 
clasista y elitista del espacio, examina la situación en la que se encontraba a co-
mienzos del siglo actual la investigación española sobre este tipo de procesos (Gar-
cía-Herrera y Díaz-Rodríguez 2008). Un trabajo, sin duda, necesario, que puso al 
descubierto el escaso interés por el fenómeno que desde el punto de vista teórico 
y empírico habían prestado, hasta comienzos del siglo XXI, las ciencias sociales en 
España, así como la tardía aparición con respecto al panorama internacional de las 
primeras investigaciones en esa línea. Al margen de los enfoques por entonces más 
extendidos —que ponían el énfasis en las transformaciones formales (edificaciones, 
viviendas) y la práctica inexistencia de investigaciones sobre los desalojos dadas las 
dificultades para su estudio—, lo cierto es que la mayoría de los análisis adoptaban 
en aquellos momentos una abierta postura crítica, resaltando las evidentes reper-
cusiones sociales negativas para sectores populares de las actuaciones urbanísticas 
lideradas por la intervención pública. Más tarde, en otra de sus últimas contribucio-
nes, señala que la gentrificación, a pesar de su relevancia en la configuración actual 
de nuestras ciudades y de su íntima conexión con otros procesos de cambio social 
y cultural, no constituye al finalizar la segunda década del siglo actual un campo de 
investigación generalizado en la geografía española. No obstante, considera que en 
el periodo reciente se ha producido un avance significativo en el encuadramiento 
teórico de estos procesos y en el conocimiento de sus manifestaciones, constatando 
la existencia de un número amplio de estudios de ciudades grandes y medias (Gar-
cía-Herrera 2017b, 861).

 Luz Marina no consiguió que el vocablo elitización prosperara en castellano 
como término alternativo al de gentrificación, e incluso en sus últimos trabajos ella 
misma emplea este anglicismo, asumiendo así la evidencia de su extensión y con-
solidación en el ámbito académico y entre los movimientos sociales que denuncian 
sus perjudiciales efectos entre las clases populares. Sí logró en cambio desarrollar 
un sólido y ambicioso conjunto de investigaciones, a partir de su proyecto de acceso 
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a la cátedra de Análisis Geográfico Regional en la Universidad de La Laguna (García- 
Herrera 2002), con el que profundiza en el alcance de la gentrificación en la ciudad 
de Santa Cruz de Tenerife. Es en este contexto en el que introduce innovaciones 
teóricas sobre las políticas turísticas locales como mecanismos que promueven la 
gentrificación. Ese proyecto, bajo el título «Elitización, turismo y embellecimien-
to urbano: Santa Cruz de Tenerife 1958-2000», pone de relieve la importancia que 
alcanzan, a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, los desalojos forzados que 
provoca la gentrificación y la directa y relevante intervención del gobierno local en 
tales procesos, ya desde la década de 1950. Las propuestas transformadoras de la 
estructura urbana que se formularon en aquel entonces se materializan a finales del 
siglo XX en un contexto económico y político diferente, pero claramente orientado 
al impulso comercial y turístico de la ciudad. Una serie de investigaciones en las 
que, al tiempo que evidencia la importancia de la elitización en Santa Cruz, arroja 
luz sobre las razones estructurales y las singularidades que presenta. Su propuesta 
de investigación se concreta desde entonces en diferentes publicaciones en revistas 
nacionales e internacionales, en las que da cuenta de la progresiva penetración, des-
de la última década del siglo XX, de la lógica de actuación neoliberal sobre el espacio 
urbano; además, subraya, en unas fechas en las que apenas se cuenta con referen-
cias sobre el particular, el papel decisivo que desempeñan los gobiernos locales en 
la configuración y trayectoria de los barrios o espacios gentrificados. 

 Bajo ese enfoque, en el artículo «¿De cabañas a palacios? Vivienda y proceso 
de elitización en El Cabo-Los Llanos (Santa Cruz de Tenerife, Canarias)», publicado 
en 2003, Luz Marina elabora un detallado examen desde la perspectiva histórica de 
un proceso de transformación urbano y social que, iniciado en la década de 1950, se 
dilata durante más de treinta años hasta que, a finales del siglo XX, los dos barrios 
objeto de intervención se sitúan entre los más caros de la ciudad. En este análisis se 
verifica la existencia de especificidades locales en el desarrollo y en los rasgos últimos 
del proceso de gentrificación en Santa Cruz de Tenerife. Resultan especialmente 
relevantes sus diferencias contextuales: de un lado, la extensa duración del proceso 
de transformación urbana, pues el vaciado poblacional —mediante expropiaciones 
y desalojos— del área analizada se produjo a mediados del siglo XX, tres décadas 
antes de su reactivación, con la consecuente degradación (desinversión) prolongada 
que conllevó tal demora; de otro, la propiedad pública del suelo, en manos del 
Ayuntamiento, institución que lo mantuvo inmovilizado durante ese largo periodo. 
Dos características que, como afirma Luz Marina, dificultaron la percepción social 
y política del vínculo entre la propuesta de remodelación formulada en los años 
cincuenta y la dinámica de (re)construcción verificada a partir de 1990 (García-
Herrera 2003, 7). Casos como este evidencian la significativa variabilidad que 
pueden presentar estos procesos.

 En una línea similar se sitúa su contribución sobre la remodelación que, a 
mediados del siglo XX, tiene lugar en el centro comercial de la ciudad de Santa Cruz 
de Tenerife (García-Herrera 2014a). En este análisis describe y explica el proceso de 
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renovación y revalorización urbana que, liderado por el gobierno municipal en el 
contexto político de la dictadura durante las décadas de 1950 y 1960, experimenta 
un área comercial central de la ciudad, localizada en su frente marítimo (el deno-
minado Cuadrilátero). Se trata de una intervención ejecutada a partir de un Plan 
Especial de Reforma Interior (PERI), tan característico del planeamiento urbano es-
pañol de aquellos años, que tuvo evidentes repercusiones sociales. De hecho, los 
grupos con menores recursos y capacidad de presión —inquilinos y arrendatarios 
modestos— se vieron expulsados y obligados a realojarse lejos del sector urbano 
intervenido, perdiendo así las ventajas de localización. En cambio, la mayor parte 
de la clase media-alta establecida previamente en el área se reasentó en ella y acabó 
beneficiándose, a medio plazo, del aumento de valor de sus propiedades, al tiempo 
que tal revalorización atrajo la entrada de nuevos capitales. Se inicia así «un pro-
ceso de concentración fundiaria y de reestructuración comercial, acompañado de 
la incorporación de otras comunidades étnicas y grupos sociales de mayor renta» 
(García-Herrera 2014a, 287) que, sin duda, se convierten en factores adicionales que 
propician la exclusión residencial. Una combinación que ilustra bien la compleji-
dad de una actuación en un contexto temporal alejado de los procesos recientes 
pero que responde también a estrategias de clase bien definidas.

 Entre las aportaciones de Luz Marina resultan en especial significativas, por 
su carácter pionero en el contexto de la geografía crítica española, las que dedica 
a estudiar la estrecha conexión entre el impulso de la gentrificación y las estrate-
gias del gobierno local orientadas a la turistización de la ciudad. La relación entre 
gentrificación, turismo y desplazamiento de las personas residentes ya había sido 
explorada en análisis previos, a través del estudio de caso de la ciudad de Santa 
Cruz de Tenerife (García-Herrera 2002 y 2003). Pero será en otros trabajos posterio-
res realizados en colaboración (García-Herrera, Smith y Mejías-Vera 2004 y 2007) 
cuando documenta de forma expresa la acción crucial del gobierno local al inducir, 
mediante el planeamiento y las intervenciones urbanísticas, cambios en el mercado 
del suelo y de la vivienda que intensifican de forma nítida la vertiente clasista que 
adopta el proceso de gentrificación.

 En uno de sus últimos trabajos, «Mercantilización del espacio urbano bajo 
la lógica neoliberal: gentrificación y redefinición de los espacios públicos en Espa-
ña» (García-Herrera 2017a), encontramos un sugerente análisis sobre otro de los as-
pectos particulares de la gentrificación: la transformación de los espacios públicos, 
analizados para el caso del Estado español en el periodo comprendido entre 1997 
y 2017. Apoyándose en trabajos propios y en los realizados por diferentes inves-
tigadores sobre diversas ciudades españolas, repasa los cambios en las funciones 
asignadas a los espacios públicos con la generalización de las políticas neoliberales 
(García-Herrera et al. 2013 y 2014b). La aportación reflexiona, en primer lugar, so-
bre las nuevas formas que ha adquirido la gentrificación y su notable difusión, no 
solo mediante su progresión bien conocida en los espacios históricos centrales y su 
penetración en barrios estigmatizados en un número creciente de ciudades de mu-
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chas partes del planeta, sino también a través de la expansión de este proceso sobre 
nuevas componentes sectoriales —residencial, laboral, recreativa, de consumo…— 
del espacio urbano. Unas tendencias marcadas por un contenido esencial de clase 
y, como evidencian los estudios de caso españoles, directamente vinculadas con 
la intervención pública a diferentes escalas (estatal, autonómica y local). En esta 
línea puntualiza, también, la importancia que tienen hoy las estrategias financieras 
globales —los procesos de financiarización del medio construido— a la hora de in-
terpretar de manera adecuada la reciente intensificación de la gentrificación y sus 
nuevas características. A este análisis se suma, en segundo lugar, la toma en consi-
deración de las transformaciones experimentadas por los espacios públicos bajo la 
perspectiva de la mercantilización. Unos espacios de relación, en particular aquellos 
que tienen una localización central, que se producen o remodelan en su mayoría en 
función del consumo mercantilizado, con evidente regulación de su acceso y de los 
usos; en ellos se aplican medidas de control con las que se persigue la «pacificación» 
de este bien público (por ejemplo, a través de su privatización de facto mediante su 
ocupación por terrazas). Como apunta Luz Marina, siguiendo a Lefebvre y a Harvey, 
esto lleva a disputar el propio carácter público del espacio y del derecho a la ciudad 
(Ibidem, 868 y 869). En contrapartida a esta gestión privatizadora de los espacios 
públicos centrales, cada vez más promovida por gobiernos locales, se sitúan otras 
praxis alternativas: aquellas desarrolladas en barrios de la periferia urbana, en los 
que se generan dinámicas ciudadanas de apropiación que revierten las tendencias 
generales y que logran convertir tales espacios en lugares para el encuentro, la iden-
tificación colectiva y la construcción de comunidad. Se aporta, en definitiva, una in-
teresante y clarificadora sistematización y actualización de las claves que explican, 
desde un enfoque crítico, la evolución y transformación de la gentrificación y del 
espacio público en el contexto del urbanismo neoliberal.

 Como contribuciones adicionales de Luz Marina García en el campo de la 
gentrificación se deben reseñar, por último, sus dos trabajos dedicados a compilar 
y analizar la obra de uno de los mayores estudiosos internacionales del fenómeno, 
el geógrafo Neil Smith. Así, a comienzos de 2012 los directores de la colección Es-
pacios Críticos, Núria Benach y Abel Albet, encomendaron a Marina la elaboración 
de un libro sobre este autor, con quien —como ya se dijo— venía desarrollando una 
relación de camaradería y colaboración científica desde comienzos de la década de 
1980. Poco tiempo después se produjo el prematuro y doloroso fallecimiento de 
Neil; un hecho que incentivó más, si cabe, el compromiso con la difusión de su obra 
y el reconocimiento de sus valiosas aportaciones, plasmadas en un volumen que 
vio la luz tres años después: Neil Smith. Gentrificación urbana y desarrollo desigual 
(García-Herrera y Sabaté-Bel 2015). En el seminario internacional celebrado en Bar-
celona ese mismo año para repasar el marco global de la gentrificación, a la vez que 
rendir tributo al geógrafo escocés-norteamericano, estos dos autores presentaron 
un ensayo que volvía a repasar de forma sintética su obra, calificada de forma inte-
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gral como «un proyecto político-geográfico contra el capitalismo» (García-Herrera y 
Sabaté-Bel 2017b).

 En el año de la pandemia global, 2020, y también de forma temprana, Marina 
nos dejó, aunque por problemas de salud distintos de aquella. De su capacidad inte-
lectual, tesón y disposición al establecimiento de vínculos y compromisos, aun ca-
bía esperar nuevos frutos. Pero su legado permanece como fuente de conocimiento 
e inspiración presente y futura para la geografía con enfoque crítico. Como tratamos 
de demostrar en estas líneas, entre sus distintas y valiosas aportaciones sobresalen 
sin duda las relativas a la gentrificación. En el verano de 2022 tuvo lugar la presen-
tación, en el exterior de la ermita de Regla de Santa Cruz de Tenerife, de un libro 
promovido por los antiguos vecinos y vecinas expulsados de los barrios de El Cabo, 
Los Llanos y Las Cuatro Torres (Colectivo 21 2022). La propia ermita constituye el 
único vestigio en pie de aquel antiguo vecindario popular, pues en esa área se aco-
metió uno de los procesos de gentrificación promovidos desde el Ayuntamiento —y 
estudiado por Luz Marina, como ya nos hicimos eco más atrás—, cuyo desarrollo 
completo se demoró casi cuatro décadas. Hoy se extiende allí el nuevo distrito co-
mercial y de negocios de la capital tinerfeña. En un momento del acto, a la sombra 
de uno de sus rascacielos, y ante una audiencia nutrida por antiguos pobladores ya 
ancianos de aquellos barrios obreros y sus descendientes, un líder local de este mo-
vimiento democrático de recuperación de la historia popular y maldita sintetizaba 
con estas certeras palabras el, hasta cierto punto, complejo concepto de «diferencia 
potencial de renta»: «aunque no lo sabíamos, vivíamos sobre un suelo que costaba 
poco, pero que valía mucho». A continuación, procedió a recordar a Luz Marina 
García, agradeciéndole su labor de estudio y difusión de lo sucedido, su análisis de 
los potentes intereses y mecanismos económicos subyacentes, «y por habernos ayu-
dado a comprenderlos». La primera infancia de Marina había discurrido en el barrio 
de El Cabo, desde donde su familia, como tantas otras, debió tomar el camino de la 
periferia de la ciudad.

La gentrificación global: variedades regionales más allá de la mirada 
hegemónica anglosajona

El análisis de los artículos que componen este monográfico, si seguimos la ini-
cial reflexión teórico-conceptual de Díaz-Parra (que contribuye a contextualizar en 
este sentido el resto de las contribuciones), permite diferenciar dos bloques: uno 
que enfatiza el papel del Estado y otro más centrado en los contextos turísticos y en 
el proceso de financiarización de algunos espacios urbanos de Latinoamérica y el 
Sur de Europa. 

 El texto de Díaz-Parra se perfila, en efecto, como una presentación general, 
teórica y conceptual, del conjunto de artículos que exploran esta temática desde el 
análisis de casos específicos. Bajo el título «Gentrificación: ¿colonialismo cultural o 
urbanismo crítico? Una aportación al debate», el autor profundiza en tres cuestio-
nes que, de manera interrelacionada, han representado los aspectos clave en torno 
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a los que se manifiestan las diferentes posiciones o enfoques; estos son: la validez de 
la generalización teórica, la estrategia a adoptar en los estudios urbanos comparati-
vos y la concepción de la gentrificación como fenómeno global.

 A partir del diferente uso que adquiere el concepto en tres de las posiciones 
consideradas más representativas, la que ejemplifica la red Contested Cities (Casgra-
in y Janoschka 2013), la que caracteriza, con un cariz polemista, las investigaciones 
de Francisco Sabatini, como en Sabatini et al. (2008), y la que definen los plantea-
mientos de Ernesto López-Morales (2015 y 2016), el autor orienta su propia pers-
pectiva en un sentido que pretende ser especialmente pragmático. Para ello, obser-
va la especificidad de la gentrificación frente a otros procesos que pueden ocurrir 
en el marco de la urbanización bajo patrones capitalistas, una especificidad basada 
en la relación lógica entre renovación urbana, colonización de grupos pudientes y 
desplazamiento de habitantes con menos recursos. Es esta un tipo de relación que 
potencialmente se replica en distintas partes del mundo, con una variedad de for-
mas, lo que no debe ocultar la existencia de una mecánica similar subyacente.

 En función de los factores que subyacen a la lógica dominante de asignación 
de usos del suelo dentro del modo de producción capitalista, el autor destaca el ca-
rácter universal de la gentrificación, si bien considera muy importante la variabili-
dad que puede mostrar según el marco cultural y geográfico y el tamaño y tipo de 
ciudades. Es precisamente este aspecto lo que queda de manifiesto en un monográ-
fico como este, en el que la casuística abordada permite diferenciar cinco realidades 
urbanas del ámbito latinoamericano y dos de la Europa meridional, concretamente 
del ámbito español. En ellas, al tiempo que se comparten algunos rasgos propios del 
fenómeno, existen particularidades relevantes que guardan relación con la signifi-
cación que muestran, por un lado, el papel del Estado y las políticas urbanas y, por 
otro, los contextos turísticos y el proceso de financiarización.

 La Figura 1 agrupa los artículos dedicados a los diferentes casos de acuerdo 
con estas dos perspectivas, identificándolos según su autoría y los ámbitos urbanos 
a los que se refieren. Además, se indica el contexto territorial (geográfico, temporal, 
económico o político) al que corresponden, el marco teórico y/o conceptual que 
se toma de referencia o que obtiene desarrollo, añadiendo también el componente 
metodológico que se ha desplegado en cada una de las investigaciones.
 
El papel del Estado y las políticas urbanas 
Aunque de manera desigual, subrayando en cada caso las particularidades contex-
tuales que caracterizan la gentrificación en cada ciudad o sector urbano, la prepon-
derancia del papel del Estado y el modo en que muestran su influencia las corres-
pondientes políticas urbanas, se ponen especialmente de relieve en los artículos 
dedicados a los casos observados en Quito (Ecuador), Buenos Aires (Argentina) y 
en las ciudades chilenas de Iquique y Antofagasta. La interpretación de la función 
que debe desempeñar el Estado ante estas tendencias plantea una posible contra-
dicción, explicitada en uno de los artículos a partir de distintas referencias; si bien su 
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Perspectiva 
dominante Autoría 

Ámbito 
urbano  

objeto de 
estudio 

Marco teórico-
conceptual 

Contexto 
territorial Metodología 

El papel del 
Estado y las 
políticas 
urbanas 

Gustavo 
Durán y 
Juan Mérida 

Quito 
(Ecuador). 
Varios 
sectores 
urbanos de 
la ciudad. 

Perspectiva interescalar 
del desarrollo desigual. 
Modelo de desarrollo: 
implementación de 
políticas neoliberales: 
transformaciones 
urbanas como 
producto de procesos 
de revalorización y 
desvalorización. 

Intervencionism
o del Estado e 
incremento de 
la clase media.  
Predominio del 
estrato popular. 

Metodología 
Cualitativa: 
trabajo de campo 
con entrevistas y 
observación 
participante. 
Contextualización 
histórica a partir 
de bibliografía y 
fuentes diversas. 

Denise 
Brikman, 
Mercedes 
Di Virgilio y 
Mercedes 
Najman 

Buenos 
Aires 
(Argentina). 
Villas de 
zonas 
céntricas 
(eje costero 
o ribereño). 

Papel clave de las 
políticas urbanas. 
La gentrificación como 
expresión emergente o 
una consecuencia del 
sistema de 
estratificación social 
urbano. 

Importante 
papel del Estado 
a través de las 
políticas 
públicas 
urbanas y la 
transformación 
de 
determinados 
sectores. 

Método narrativo 
histórico 
sustentado en 
diversas fuentes 
documentales.  
Entrevistas en 
profundidad.  

Yasna 
Contreras y 
Beatriz 
Seguel 

 
Iquique y 
Antofagasta 
(Chile). 
 

Concepto de Territorio 
Informal: el desigual 
acceso al suelo y la 
vivienda se vincula con 
el desplazamiento y 
desalojo de grupos 
vulnerables.  

Enclave minero-
extractivo. 
Relevancia de 
las migraciones 
y de la 
población 
inmigrante. 

Trabajo de campo 
y entrevistas en 
profundidad a 
inmigrantes y 
actores clave. 

Contextos 
turísticos y 
procesos de 
financiariza-
ción 

Matthew 
Hayes y 
Daniela 
Celleri  

Cuenca 
(Ecuador). 
Sectores 
como 
“Gringoland
ia” y Centro 
histórico. 

Financiarización: 
“gentrificación 
transnacional”. 
Transnacionalización de 
la “brecha de renta”, 
como proceso 
económico y cultural.  
Patrón de desposesión 
urbana. 

Crisis sucesivas. 
Protagonismo 
del sector 
privado.  
Ciudad 
intermedia y 
“desempoderad
a”. Urbanización 
impulsada por el 
patrimonio y el 
turismo 

Trabajo 
etnográfico 

 
 
Víctor 
Delgadillo 
 

Ciudad de 
México. 
Casos 
destacados: 
Colonia 
Juárez y 
Pueblo 
Xoco. 

Perspectiva de la 
financiarización. 
Repolitización de los 
estudios urbanos a 
partir del concepto de 
Ciudad neoliberal. 

Megaproyectos. 
Flujos de 
inversiones 
internacionales.  
Histórica 
segregación 
socio-espacial 
de la ciudad.  

Revisión de 
investigaciones 
anteriores. 
Referencias a 
entrevistas 
realizadas a 
residentes de los 
barrios afectados 

Sònia Vives-
Miró, 
Onofre 
Rullan, 
Antoni 
Artigues y 
Víctor 
Navarro  

La Palma 
(Islas 
Baleares, 
España). 

Gentrificaciones “de 
quinta oleada”. 
Desarrollo urbano 
controlado por 
instituciones 
financieras. 
Gentrificaciones 
transnacionales en el 
marco de una 
economía política con 
determinadas 
dinámicas. 

Turistificación. 
Relevancia para 
los mercados 
inmobiliarios y 
financieros del 
Sur de Europa. 

Análisis 
cuantitativo y 
cartográfico. 

Alejandro 
Armas-Díaz, 
Carmen 
Ginés de la 
Nuez y 
Sarah 
Friedel 

Puerto de la 
Cruz 
(Canarias, 
España). 

Concepto de 
Acumulación por 
desposesión. Formas 
de desposesión de la 
vivienda. 

Área insular 
especializada en 
la actividad 
turística. 
Formas de 
producción 
espacial 
marcadas por el 
capital 
transnacional. 

Base de datos 
Atlante (CPGJ). 
Entrevistas 
semiestructurada
s a agentes 
sociales. 

 
Figura 1: Clasificación y descripción de las aportaciones al monográfico según perspectiva 
dominante.  
Fuente: Elaboración propia. 
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intervención debe representar una oportunidad para reducir la desigualdad y segre-
gación urbana, en un sentido opuesto se considera que el giro inversionista estatal 
puede acelerar los procesos de revalorización y desvalorización urbana, impulsando 
de este modo las dinámicas de gentrificación.

 El artículo de Gustavo Durán y Juan Mérida, titulado «Gentrificación lenta: 
conflictos espaciales y desplazamiento indefinido en Quito», centra su análisis en el 
modo en que el Estado promueve las transformaciones socioespaciales que tienen 
lugar en los sectores periurbanos. En ellos, el predominio de la clase popular lleva 
a procesos de una gentrificación calificada como «lenta» y formas indefinidas de 
desplazamiento. Precisamente, en el marco de una perspectiva de análisis interes-
calar aplicada al conjunto del Distrito Metropolitano de Quito, la consideración del 
desplazamiento como mecanismo indispensable de la gentrificación conduce a la 
conclusión de que no existen importantes procesos en este contexto. Sin embargo, 
sí que se advierte la existencia de situaciones proclives relacionadas con tres posi-
bles variantes que podrían darse en algunos barrios: una gentrificación «rural», otra 
«artística» y otra «patrimonial».

 En el artículo «Transformaciones de la ribera de Buenos Aires: de cuando los 
barrios de origen informal se integran a los procesos de gentrificación en marcha», 
sus autoras, Denise Brikman, Mercedes Di Virgilio y Mercedes Najman, abordan los 
casos de algunos barrios marginales (villas) de zonas céntricas situadas en el eje cos-
tero o ribereño. Dentro de una gentrificación considerada en general característica 
de Buenos Aires han cambiado los mecanismos de desposesión a partir de la crisis 
económica de 2007: en el contexto del modelo de ciudad neoliberal, el Estado, a 
partir de sus políticas públicas urbanas, ha propiciado nuevas formas de desplaza-
miento. Entre ellas, haciendo referencia a Slater (2006) se incide en la forma indi-
recta o invisible de un «desplazamiento excluyente» y en la denominada «presión 
de desplazamiento». 

 Por su parte, Yasna Contreras y Beatriz Seguel, en su aportación «Gentrifi-
cación e inmigración: una relación frente a la crisis migratoria y habitacional chi-
lena», estudian los casos de las dos ciudades intermedias señaladas anteriormente, 
Iquique y Antofagasta. En el contexto geográfico y socioeconómico de estos encla-
ves minero-extractivos, en los que la inmigración tiene una especial relevancia, el 
análisis recogido en el texto se centra en las relaciones entre gentrificación y pro-
ducción de asentamientos y/o territorios informales. De acuerdo con las autoras, 
dichos territorios —que no solo afectan a espacios periféricos— «se configuran como 
espacios que acogen a grupos con proyectos habitacionales al margen del Estado, 
incluyendo aquellas familias marginalizadas de la banca privada o de las exigencias 
para acceder a una vivienda de interés social». Los mecanismos que explican los 
vínculos entre gentrificación, desplazamientos y estos territorios informales tienen 
que ver con el rol que ejercen el Estado y los gobiernos regionales y locales, dado 
que se relacionan con la desregulación del mercado del suelo y la vivienda, las polí-
ticas públicas y la desprotección de las poblaciones vulnerables o de bajos ingresos. 
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Contextos turísticos y procesos de financiarización
Los cuatro artículos restantes se aproximan al fenómeno de la gentrificación a partir 
de los caracteres patrimoniales o turísticos que definen los barrios o sectores ur-
banos estudiados. Estos caracteres pueden vincularse a su vez, de un modo más o 
menos intenso, con otro proceso fundamental que está también impulsando de un 
modo especial las dinámicas gentrificadoras: la financiarización de la vivienda y, en 
general, de los proyectos urbanísticos. En el marco del modelo de ciudad neoliberal, 
el transcurso de las investigaciones sobre gentrificación ha ido haciendo cada vez 
más evidente la participación creciente de los capitales financieros globales en la 
reconfiguración de las ciudades de muchas regiones del mundo y en la producción 
de espacios habitacionales y urbanos vacantes, porque estos se edifican como vehí-
culos de acumulación y reproducción de capitales internacionales, no en función de 
necesidades locales.

 El artículo de Matthew Hayes y Daniela Celleri, «Financiarización y gentri-
ficación transnacional: raíces de un proceso de transformación urbana en Cuenca, 
Ecuador», sitúa la investigación en esta ciudad media latinoamericana, donde el pa-
trimonio urbano se ha convertido en una nueva forma de acumulación, al centrarse 
en proyectos de restauración destinados a incrementar las rentas del suelo; ello a 
menudo conduce al desplazamiento forzado de los grupos de menores ingresos. Es 
así como en Cuenca, a raíz de procesos de gentrificación transnacional, adquiere 
una gran relevancia el fenómeno de financiarización de la vivienda. De acuerdo con 
los autores, las «brechas de renta transnacionales» tienen el potencial de inflar las 
diferencias de riqueza e ingresos, ya que los bienes inmuebles ya no tienen que va-
lorarse en relación con los ingresos de las clases medias locales, sino que pueden re-
posicionarse o moverse en el mercado hacia las clases medias de los países de mayor 
renta, con más ingresos disponibles y riqueza acumulada. Es así como el proceso 
de patrimonialización de Cuenca ha transformado su urbanismo en una mercancía 
para el desarrollo de nuevos estilos de vida con este carácter.

 En el trabajo de Víctor Delgadillo «Gentrificación y financiarización del desa-
rrollo urbano en la ciudad de México», se demuestra cómo los procesos de gentrifi-
cación en barrios centrales de la ciudad se vinculan con megaproyectos inmobilia-
rios que se articulan a raíz de flujos de inversiones internacionales. A partir de las 
políticas del Estado y la Bolsa Mexicana de Valores se han ido facilitando, con este 
objetivo, los instrumentos jurídicos, administrativos y fiscales que garantizan esta 
tendencia. Tal como señala el propio autor: «si en una primera ola la producción 
financiarizada se centró en viviendas sociales de periferias distantes, en la que se 
produjo después fueron las clases medias y altas las destinatarias de los megapro-
yectos inmobiliarios». Además de producirse una gran expansión verticalizada, la 
lógica territorial de localización reproduce la histórica segregación socioespacial de 
esta urbe.
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 Por otro lado, el texto elaborado por Sònia Vives-Miró, Onofre Rullán, Antoni 
Artigues y Víctor Navarro «Gentrificaciones financiarizadas, gentrificaciones de 
quinta oleada. Relaciones desahucios-clase en Palma (Mallorca - Islas Baleares)», 
se centra específicamente en el modo en que, a causa del actual capitalismo 
financiarizado, la gentrificación está adoptando unas características muy 
determinadas en ámbitos turísticos y turistificados como el de la ciudad de Palma, 
en las Islas Baleares (España). El análisis desarrollado permite concluir que los 
procesos de desposesión de vivienda tienen una relación diferente con la clase social 
en función de su tipología y de su evolución temporal. Por un lado, los desahucios 
de inquilinos se presentan en espacios de clase baja y media, pero también alta. Por 
otro, las ejecuciones hipotecarias están presentes fundamentalmente en los espacios 
de clase muy baja, y con una característica principal, la afección a migrantes del Sur 
Global. Estas observaciones deben situarse en el marco teórico de la llamada «quinta 
oleada de la gentrificación» o «gentrificación financiarizada». De acuerdo con él, y 
tal como indican los autores a partir de la referencia de Aalbers (2019), «no se trata 
únicamente de que el sector financiero cumpla la función de intermediario para 
acceder a la propiedad de la vivienda como en los períodos precedentes —y también  
en el presente—, como de que la financiación se imponga a través del dominio de 
los propietarios corporativos que se apoyan en los mercados internacionales de 
capitales, así como también del llamado ‘capitalismo de plataforma’ como Airbnb».

 Finalmente, el artículo de Aejandro Armas-Díaz, Carmen Ginés-de la Nuez 
y Sarah Friedel «Desposesión de vivienda y gentrificación en la ciudad turística. El 
caso de Puerto de La Cruz (Canarias, España)», sitúa concretamente su análisis en 
un territorio insular muy especializado en la actividad turística en el que, como han 
señalado otras investigaciones, es muy habitual la concentración de las desigual-
dades y desposesión de la vivienda. Siguiendo a otros autores, «la desposesión de 
vivienda relacionada con la financiarización puede adoptar dos formas: de un lado, 
un proceso que obliga al inquilino a dejar su vivienda si no puede hacer frente al 
incremento de la renta de alquiler y, de otro, aquel que implica la pérdida de la pro-
piedad; en ambos casos el efecto es el desalojo» (Vives-Miró, González-Pérez y Ru-
llan 2015). Teniendo en cuenta lo anterior, los desalojos que se producen en Puerto 
de la Cruz muestran una distribución espacial desigual: «en particular, se produce 
un número comparativamente elevado en los ámbitos dominados por el turismo» 
(Hof 2021). Un patrón que responde a la interacción de procesos dominantes en el 
área de estudio como la turistificación, el estatus social y el turismo residencial.
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