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“Hemos visto la ciudad subir, subir, y ahora está totalmente caí-
da”, me contó uno de ellos. Tenía tres hijos, y dos se habían marchado 
ya de León a estudiar a Barcelona y Alicante. Otro de sus compañeros 
añadía: “Aquí había dinero, gente y alegría, y ahora no hay dinero, ni 
gente ni alegría”. La capital de provincia ha perdido quince mil habi-
tantes en los últimos veinte años.

Futurofobia (García-Barnés, 2022, p. 161)

1. Introducción

La despoblación es una tendencia que afecta a un número cada vez 
mayor de ciudades de todo el mundo. Recientemente se ha convertido en un 
problema crítico con una serie de perjudiciales consecuencias económicas, 
espaciales, financieras y sociales. Sus síntomas más reconocidos incluyen 
el rápido envejecimiento de la población, la pérdida de puestos de trabajo, 
la deslocalización de empresas, el exceso de viviendas e infraestructuras, 
el deterioro de la situación financiera de la ciudad, el debilitamiento de las 
relaciones sociales, la desintegración de la comunidad local y una imagen 
negativa de la ciudad (Mazur, 2023). 

Este proceso está sucediendo en España actualmente y afecta sobre 
todo a las ciudades de tamaño medio, que juegan un rol de intermediación 
entre el mundo rural y el urbano, así como entre las ciudades pequeñas y 
las grandes. Son estas ciudades intermedias las que están experimentando 
un proceso de despoblación urbana que se manifiesta en la segunda década 
del siglo XXI. El 35,8% de ellas, un total de 49 de 137 ciudades de carácter 
intermedio, han perdido población entre 2011 y 2020. Por esta razón, se 
puede afirmar que en el territorio español se está pasando de un vaciamiento 
del mundo rural, estructural y en muchos espacios finiquitado, a un decli-
ve, nuevo y en plena evolución, de las ciudades intermedias. Ambos son 
el resultado de una estructura territorial desequilibrada que ha volcado el 
crecimiento demográfico, y el principal desarrollo económico del Estado, 
en las grandes áreas metropolitanas, así como en las áreas fuertemente es-
pecializadas en el turismo litoral.

El caso español, como ya se ha indicado, se incluye en un proceso glo-
bal de despoblación urbana. Por ejemplo, en el Mediterráneo más próximo, 
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Italia ha visto como 54 de 99 ciudades intermedias han perdido habitantes 
en la última década (Clerici, 2022). Sin embargo, el debate italiano sobre la 
despoblación y el decrecimiento urbano todavía está en sus inicios (Rana 
y Calace, 2023), y lo mismo sucede en España. De este modo, aunque hay 
trabajos que han detectado que la despoblación no es sólo un asunto rural 
(González-Leonardo et al., 2023; Navarro-Yáñez et al., 2024; Ruiz-Varona et 
al., 2022), la preocupación académica por el decrecimiento de las ciudades 
intermedias empieza a activarse a través de las recientes publicaciones de 
los autores del presente trabajo (Escudero-Gómez et al., 2022, 2023a, 2023b, 
2023c; Martínez-Navarro et al., 2023), que están comenzando a abrir una 
línea de investigación de otros autores como Amat-Montesinos et al. (2023). 

En este capítulo se aborda el problema del decrecimiento de las ciu-
dades intermedias españolas, aquellas que tienen entre 50.000 y 300.000 
habitantes. En primer lugar, se entiende sintéticamente el problema de la 
pérdida de población como una consecuencia del desequilibrio territorial 
en España para, a continuación, presentar la cuestión de la despoblación 
de las ciudades intermedias españolas en el siglo XXI y su distribución 
geográfica. A continuación, se entra en el análisis profundo de la cuestión 
que se inicia descubriendo los factores y las causas del decrecimiento de 
las ciudades intermedias españolas. Se incide en las causas demográficas, 
económicas y socioeconómicas, así como en el proceso de suburbanización. 
Tras ello, se debate si realmente el proceso de despoblación de las ciudades 
intermedias produce un declive de este tipo de urbes en España o si se trata 
de un decrecimiento generalizado que en algunos casos coincide con una 
crisis económica y en otros no hay una correlación tan evidente. A partir de 
esta cuestión, se desarrolló un agrupamiento de las ciudades intermedias 
españolas en decrecimiento mediante un análisis de clúster (o de conglome-
rados). Finalmente, se opta por acercarse, aunque sea con una mirada inicial 
y superficial, a algunos casos clave para comprender mejor el proceso. Antes 
de concluir el trabajo, se desarrolla un apartado proactivo y propositivo 
acerca de las estrategias posibles ante el decrecimiento urbano. 

Antes de iniciar el análisis que se ha propuesto, es necesario en este 
apartado introductorio precisar dos conceptos, aunque sea de forma sinté-
tica, que son fundamentales para la comprensión del trabajo: las ciudades 
intermedias y el decrecimiento urbano.

1.1.  Las ciudades intermedias

En muchos países del mundo, las ciudades pequeñas y medianas des-
empeñan un papel de intermediación muy importante en el sistema urbano. 
Sin embargo, a menudo se las pasa por alto y se las infravalora en com-
paración con las grandes ciudades (Mayer y Lazzeroni, 2022). En el caso 
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concreto de los Estados europeos destaca el dominio de asentamientos urba-
nos pequeños y medianos (Le Galès, 2022), a menudo con profundas raíces 
históricas, que asumen funciones de intermediación en el territorio, tanto 
entre el medio rural y el urbano como dentro del sistema urbano a diferentes 
escalas entre ciudades de menor y mayor tamaño que ellas. Algunas se en-
cuentran en proximidad a metrópolis, mientras que otras se hallan aisladas 
en el núcleo de zonas rurales. Además, algunas más se agrupan formando 
redes policéntricas y otras se distribuyen a lo largo de corredores. Resulta 
sorprendente que se preste tanta atención a las grandes metrópolis, ya que 
estas son la excepción a la regla donde las ciudades pequeñas y medianas se 
erigen como la forma dominante de urbanización en muchos países europeos 
y su relevancia territorial resulta evidente.

Por otro lado, es necesario pensar en las ciudades intermedias no tanto 
en términos comparativos con respecto a las grandes ciudades, sino a través 
de su capacidad para albergar un hábitat urbano y una actitud positiva hacia 
la ciudad: apertura, atractivo, identidad, sentido del lugar, regeneración, 
creatividad, etc. (Meijers y Burger, 2022). Entre estos rasgos, especialmente 
reseñable es la importancia del arraigo y de la identidad en estas urbes. De 
hecho, las ciudades intermedias presentan ventajas considerables, en par-
ticular para la reducción de la pobreza y como ecosistemas más eficientes 
para vivir y trabajar. No obstante, aprovechar su potencial requiere estrate-
gias equilibradas desde el punto de vista territorial y más sensibles al lugar 
(Rodríguez-Pose y Griffiths, 2021). Lograr crear los ecosistemas y las condi-
ciones adecuadas para que estas ciudades prosperen es vital para impulsar 
el desarrollo económico nacional (Rodríguez-Pose y Griffiths, 2021).

1.2.  El decrecimiento urbano

En la mayoría de los países económicamente desarrollados, la ciu-
dad contemporánea está experimentando una transición entre una fase de 
crecimiento y expansión y otra de estancamiento o declive. Se trata de un 
fenómeno de contracción urbana (urban shrinkage) surgido a principios del 
siglo XXI, debido a una crisis económica (la Gran Recesión, iniciada a partir 
de 2008) y demográfica (derivada de la caída de la fecundidad y del envejeci-
miento). Están cambiando radicalmente las formas y usos de la ciudad con-
solidada. En la reflexión teórica de Fernández-Agueda y Cunningham-Sabot 
(2018) se llega a la conclusión de que “decrecimiento urbano” y “ciudades 
en decrecimiento” serían los términos que mejor se adaptan a la realidad 
española. Esta contracción urbana o, por lo tanto, decrecimiento urbano es 
un proceso complejo con efectos multidimensionales demográficos, econó-
micos, geográficos y sociales bajo la influencia de factores locales y globales. 
Igualmente, también depende de la evolución de un país, de una región y 
de la propia ciudad.
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El decrecimiento de las ciudades, por lo tanto cada vez más frecuente 
en todo el mundo debido a diversos factores, plantea graves problemas a los 
territorios afectados en términos de pérdida demográfica, crisis económica y 
deterioro espacial (Wang y Long, 2023). Entre sus manifestaciones frecuen-
tes se incluyen el empobrecimiento de las funciones urbanas; la creación 
de vacíos urbanos por el abandono de viviendas y lugares de trabajo, lo que 
lleva a la infrautilización de los servicios e infraestructuras existentes; y la 
desinversión de los servicios públicos (Rana y Calace, 2023). El futuro no es 
halagüeño para la mayoría de las ciudades del planeta: del total de 19.024 
urbes que existen, 9.682 (el 50,9%) sufrirán un descenso de población y 
1.751 (el 9,2%) podrían perder más de la mitad de su población de aquí a 
2100 (Wang y Long, 2023).

No obstante, a pesar de la transversalidad y globalidad del fenómeno, 
este adopta diferentes manifestaciones en función de los contextos en los 
que se produce. En España está sucediendo principalmente en las ciudades 
intermedias.

2. Tras la despoblación en el mundo rural, el decrecimiento 
de las ciudades intermedias españolas

En este primer apartado, se aborda brevemente el vínculo existente en-
tre el desequilibrio territorial español y la pérdida de población, inicialmente 
en las áreas rurales y hoy extendido a las ciudades intermedias. Finalmente, 
se verá la distribución geográfica de estas urbes en decrecimiento.

2.1.  La pérdida de población y el desequilibrio territorial en España

El descenso de la población tiene importantes repercusiones en los te-
rritorios, las sociedades y sus economías, ya que, aparte de los obvios efectos 
demográficos directos, ejerce presión sobre la recaudación de impuestos, 
la sostenibilidad de los sistemas públicos de pensiones y la prestación de 
servicios, incluidos los de sanidad y educación (Lee, 2011). La pérdida de 
residentes también hace disminuir la mano de obra local y puede llegar a 
erosionar el mercado laboral nacional. 

España registró un crecimiento global de la población nacional del 
17,2% entre 2000 y 2020. Sin embargo, y al mismo tiempo, el 63% de los 
municipios experimentaron una pérdida de habitantes (González-Leonardo 
et al., 2023). La población tiende a concentrarse donde hay oportunidades 
laborales. Un patrón prácticamente universal es que las grandes ciudades y 
los territorios con más atractivo turístico y exposición internacional tengan 
mayores oportunidades de empleo y concentren más capital, empresas y, por 
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ende, más trabajadores y población. Hoy, la creciente competitividad entre 
los territorios para atraer capital y crecimiento económico en el contexto de 
la globalización impulsada por el mercado aumenta la divergencia econó-
mica entre regiones y zonas urbanas con mayor y menor poder competitivo 
(Hassen-Dakhli, 2023). España ya tenía un desequilibrio territorial previo 
tras su desarrollo económico en la segunda mitad del siglo pasado. Era fa-
vorable a las grandes áreas metropolitanas que se industrializaron y después 
se terciarizaron, así como a las zonas litorales turísticas, principalmente la 
costa mediterránea e islas. Al mismo tiempo, se produjo un gran éxodo ru-
ral. Ahora, siguiendo las pautas globales, España refuerza este desequilibrio 
territorial, al tiempo que conoce nuevos fenómenos como la despoblación 
de sus ciudades intermedias.

La investigación de Navarro et al. (2024) concluye que actualmente 
en el Estado español hay un aumento en las disparidades entre los espa-
cios metropolitanos de mayor tamaño demográfico y los metropolitanos de 
menor tamaño y los no metropolitanos o rurales. Específicamente, detecta 
tendencias positivas en el empleo y la salud para los primeros, mientras que, 
en contraste, evidencia resultados desfavorables en términos de privación 
de los hogares. Las áreas urbanas españolas de mayor población iniciaron 
la recuperación tras la Gran Recesión, la crisis económica iniciada en 2008 
a escala global, antes y con más intensidad. Esto ha generado que las mi-
graciones entre regiones se hayan ido desequilibrando, una vez más, desde 
la crisis de 2008. Así, se ha detectado una nueva tendencia a la emigración 
desde las ciudades intermedias de las regiones periféricas hacia las principa-
les áreas metropolitanas de España, sobre todo Madrid (González-Leonardo 
et al., 2022). Esta dinámica está impulsada principalmente por la afluencia 
de adultos jóvenes altamente cualificados. Secundariamente, los territorios 
muy especializados en la actividad turística, como las Islas Baleares, atraen 
a grandes grupos de personas, pero, en este caso, sobre todo a individuos 
con escasa formación (González-Leonardo et al., 2022).

El resultado final es la existencia de dos realidades territoriales en Es-
paña hoy, hecho confirmado por el trabajo de De Cos-Guerra (2023): la que 
se despuebla y la que crece demográficamente. En la que pierde población, la 
mitad norte concentra los descensos más crecientes y consecutivos. Gonzá-
lez-Leonardo et al. (2023) también identifican una división noroeste-sur bien 
definida. Estos autores, al realizar un análisis de todos los municipios de Espa-
ña, constatan que la mayoría de los términos que se despueblan en el siglo XXI 
son rurales, pero también descubren la pérdida de algunas ciudades pequeñas 
y medianas; un fenómeno especialmente llamativo en las intermedias, como 
descubren Escudero-Gómez et al. (2022). Por lo tanto, y como acertadamente 
señala Delgado-Urrecho (2018), se debe ir más allá del tópico de la España 
vacía y abordar una geografía de la despoblación. Dentro de este propósito, 
este trabajo se centra, como se viene señalando, en las ciudades intermedias.



390 Informe España 2024

No obstante, y a pesar de las evidencias, a nivel político más que una 
visión geográfica territorial se ha aplicado una dicotomía, falsa, entre lo 
urbano y lo rural, para centrarse en la despoblación de los espacios rurales. 
El foco está en la denominada España vacía o vaciada, término que también 
se utiliza en el mundo académico (Recaño, 2017), aunque desde una visión 
más crítica. Los propios trabajos científicos están más centrados en la des-
población rural (Ruiz-Pulpón y Martínez-Sánchez-Mateos, 2022). 

En España hay una evidente preocupación pública por la despoblación 
rural. Es el caso de la política a escala estatal del reto demográfico, que se 
orienta hacia los espacios rurales. Del mismo modo, a nivel autonómico son 
variadas las iniciativas con las que los gobiernos regionales intentan contri-
buir a atajar la despoblación en territorios rurales, a través de las estrategias 
frente a la despoblación (De Cos-Guerra, 2023). Mientras, hay una evidente 
ignorancia política del decrecimiento de las ciudades intermedias y no se 
desarrollan medidas o estrategias que se centren específicamente en este 
problema territorial y urbano. Sin embargo, las políticas públicas deberían 
abordar esta cuestión y prestar una atención preferente al desarrollo de las 
ciudades intermedias, a fin de reducir la polarización territorial de España.

En realidad, la despoblación rural es, desde hace décadas, un círculo vi-
cioso (Bielza de Ori, 2003) que se ha cronificado (Nieto, 2021). Por el contra-
rio, como se analizará, la despoblación urbana en las ciudades intermedias 
se ha incrementado desde la Gran Recesión, aunque todavía es incipiente en 
muchas de ellas. Si no se ataja, España se ajustará peligrosamente al preo-
cupante vaticinio de Florida et al. (2020) de que la mayoría de las ciudades 
de tamaño medio, además de las zonas rurales, especialmente las alejadas 
de los centros económicos dinámicos, probablemente saldrán perdiendo aún 
más en el futuro. Los desequilibrios territoriales y urbanos aumentarían así 
y conducirían a un escenario territorial cada vez más polarizado, con unas 
áreas rurales periféricas cada vez más despobladas, un número creciente de 
ciudades intermedias en decrecimiento y una concentración en las grandes 
ciudades y las zonas de alta intensidad turística.

2.2.  La despoblación en las ciudades intermedias españolas en el 
siglo XXI

La delimitación de las ciudades de tamaño medio no es sencilla, depende 
del sistema urbano que se trate y no hay un acuerdo universal sobre la cues-
tión. En este trabajo, se considera que las ciudades intermedias españolas son 
las que están entre 50.000 y 300.000 habitantes, como se han venido delimi-
tando por parte de los autores en trabajos publicados sobre esta tipología de 
urbes en los últimos años (Escudero-Gómez et al., 2019; García-González et al., 
2020; Martínez-Navarro et al., 2020) y también en otros estudios académicos 
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(Cebrián-Abellán et al., 2023; Tomé-Fernández, 2020). En el presente capítulo, 
se ha considerado a los municipios que tenían la señalada población en 2020, 
un total de 137, que formarían el área de estudio: las ciudades intermedias es-
pañolas. Se tiene en cuenta sólo el municipio central y se reservan los núcleos 
periféricos que conforman sus áreas urbanas para el análisis posterior de la 
relación entre la suburbanización y el decrecimiento urbano.

El factor que se ha tenido en cuenta para considerar las ciudades en 
decrecimiento ha sido el de la despoblación. Una pérdida considerable y 
constante de población califica a una urbe como shrinking city o ciudad en 
decrecimiento (Haase et al., 2016). Las diferentes definiciones incluyen al 
menos siempre una característica común para este tipo de urbes y es la pérdi-
da de población (Hartt, 2021). Por lo tanto, se considera a aquellas ciudades 
cuya población empadronada ha decrecido entre dos fechas determinadas.

De esta forma, se ha podido constatar que el descenso de la población en 
España no es un fenómeno endémico exclusivo de las zonas rurales que sufren 
el éxodo de sus habitantes, ni de las ciudades principales debido al traslado 
de su población a los municipios de sus respectivas áreas urbanas, que, por 
el contrario, son las zonas con mayor aumento de residentes en el país. Está 
sucediendo en las ciudades intermedias en el actual siglo, cronológicamente 
tras la Gran Recesión. La crisis económica ha supuesto un aumento de la 
concentración espacial de la población y de la actividad económica. Las ciu-
dades más pobladas han ganado más peso a nivel poblacional y es donde la 
recuperación ha llegado antes y con más fuerza (Royuela et al., 2017).

En la primera década del siglo XXI, entre 2001 y 2010, un total de 10 
ciudades intermedias españolas perdieron población1. Suponen un pequeño 
porcentaje del 7,3%. Sin embargo, en la segunda década del siglo XXI, en-
tre 2011 y 2020, tras los efectos de la Gran Recesión, son un total de 51 de 
137. El incremento del número es evidente y la aparición del fenómeno del 
decrecimiento de las ciudades intermedias españolas se pone de manifiesto.

No obstante, la lista de ciudades se debe reducir, porque dos municipios 
centrales de estas urbes han tenido una segregación entre 2011 y 2020. En 2018, 
se produjo la creación del municipio de Torrenueva Costa por segregación del 
término municipal de Motril y del Palmar de Troya por la de Utrera. Al sumar 
en 2020 la población del municipio central y del segregado, que en 2011 for-
maba parte del primero, la población no decrece. Otros municipios centrales 
como Cuenca o El Ejido han experimentado ligeras variaciones en su superficie 
mediante la cesión o adquisición de terrenos con otros términos municipales, 
pero esto no ha afectado a núcleos de población. Finalmente, el número de 
ciudades intermedias españolas en decrecimiento entre 2011 y 2020 es de 49 (el 

1  Cádiz, Ferrol, Getxo, Granada, León, Ourense, Salamanca, Santander, Torrelavega y 
Valladolid.
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35,8%), aproximadamente una tercera parte. En el gráfico 1, se ha calculado la 
tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) –una medida estadística utilizada 
para calcular el indicador medio de evolución de un valor durante un periodo 
de tiempo superior a un año y que resulta especialmente útil para comparar 
el crecimiento de diferentes lugares entre sí– para estas ciudades intermedias 
españolas que han perdido población en 2020 con respecto a 2011.

Gráfico 1 – Ciudades intermedias españolas en decrecimiento entre 2011 y 2020. En tasa de crecimiento 
anual compuesto (TCAC) de la población
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Entre ellas, aparecen municipios urbanos costeros muy especializados 
en la actividad turística, como Torrevieja, Gandia o Calvià, que han visto 
decrecer su población residente, aunque en su temporada alta turística su 
población flotante claramente sea muy superior a los habitantes registrados. 
En cualquier caso, no deja de ser una muestra más de la complejidad del 
decrecimiento urbano que se abordará en este trabajo.

La despoblación puede ser temporal o episódica, y puede ir seguida 
de un crecimiento renovado (Haase et al., 2017; Wolff y Wiechmann, 2018), 
pero en España no lo es. No hay ciudades que se recuperen. Las 10 que de-
crecían en la primera década del siglo lo siguen haciendo en la segunda. No 
hay ciudades fénix (Power et al., 2010) en el siglo XXI. La reversibilidad del 
fenómeno en España sigue siendo un enigma.

Sin embargo, también es importante señalar que el proceso de decre-
cimiento de las ciudades intermedias españolas está en una primera etapa, 
pues la mayoría han experimentado despoblación sólo en la segunda década 
del siglo. Este hecho puede ser clave para, una vez detectado temprana-
mente el proceso, poder adoptar estrategias que lo reviertan o, al menos, lo 
minimicen.

De hecho, se considera una ciudad en decrecimiento si se ve afectada 
por una pérdida significativa de población de más del 0,15% anual durante 
el periodo considerado (Mazur, 2023; Wolff y Wiechmann, 2018). En las 
ciudades intermedias españolas, 10 de las que han sufrido una pérdida de 
población entre 2011 y 2020 no llegan a ese límite: Siero (-0,13% de tasa de 
crecimiento poblacional anual compuesto), Ávila (-0,12%), Cerdanyola del 
Vallès (-0,08%), Reus (-0,06%), Badajoz (-0,04%), Santa Coloma de Gramenet 
(-0,04%), El Puerto de Santa María (-0,03%), Vigo (-0,02%), Logroño (-0,01%) 
y El Ejido (-0,002%). Con respecto a los casos de Logroño y El Ejido, el des-
censo de su número de habitantes ha sido tan bajo que sería más apropiado 
hablar de estancamiento que de despoblación. Son una evidencia de que el 
fenómeno está todavía en estado embrionario. Sin duda, se debe hacer un 
seguimiento del proceso en los próximos años para constatar su evolución. 

No obstante, se debe tener en cuenta también que, en el otro extremo, 
hay 16 ciudades intermedias españolas con pérdidas superiores al 0,5% anual 
en su número de habitantes, un ritmo realmente preocupante: Torrevieja 
(-2,06), Orihuela (-1,35%), Coslada (-1,34%), Ferrol (-1,18%), Cádiz (-0,87%), 
Torrelavega (-0,82%), Avilés (-0,8%), Zamora (-0,79%), León (-0,75%), Lina-
res (-0,7%), Santa Cruz de Tenerife (-0,67%), Ponferrada (-0,67%), Segovia 
(-0,65%), Talavera de la Reina (-0,64%), Salamanca (-0,64%) y Valladolid 
(-0,51%). Entre ellas, están 6 de las 10 que ya se despoblaron en la primera 
década del siglo XXI –y las cuatro restantes mantienen un decrecimien-
to anual superior al 0,15%–. Es una prueba de que el problema tiende a 
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perpetuarse y se agrava con el tiempo. Finalmente, la TCAC de la evolu-
ción de la población de las 49 ciudades intermedias en decrecimiento es del 
-0,45% anual entre 2011 y 2020. Una tasa claramente mayor al límite del 
-0,15% anual, y que demuestra que el problema de forma general es ya del 
presente.

2.3.  La distribución geográfica de las ciudades intermedias en 
decrecimiento

La localización de las ciudades intermedias españolas que se despue-
blan en el mapa de España (gráfico 2) permite extraer algunas conclusiones 
derivadas del análisis geográfico. La primera es que están presentes en todo 
el territorio español. Las hay en la costa y en el interior; formando parte de 
las principales áreas metropolitanas del país y siendo cabeceras provinciales 
aisladas; siguiendo el corredor del Mediterráneo y también el del Cantábri-
co; en las islas y en la península, etc. Por lo tanto, se trata de un proceso 
generalizado en España.

No obstante, deben ser establecidas ciertas e importantes precisiones 
geográficas, sobre todo al observar no sólo las ciudades intermedias que 

Gráfico 2 – Ciudades intermedias en decrecimiento de España entre 2011 y 2020

Fuente: elaboración propia a partir de INE (2023).
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se despueblan sino también el resto, las que todavía no pierden población, que 
aún son mayoría, aproximadamente dos terceras partes. Sin embargo, si este 
hecho es cierto a escala nacional, no lo es a escala de determinadas regiones. 
En Asturias, Cantabria y Castilla y León todas las ciudades intermedias pier-
den población. En estas comunidades autónomas no se está ante un problema 
embrionario o inicial, sino ante una tensa situación de decrecimiento urbano.

Por otro lado, aunque haya ejemplos de decrecimiento en los núcleos 
de población urbanos intermedios próximos a las grandes ciudades, en esos 
espacios la mayoría siguen ganando población y en algunos municipios de 
manera muy significativa, aunque en este capítulo no se abordará la cuestión. 
Por el contrario, otra conclusión que se extrae del análisis geográfico es que 
las ciudades intermedias alejadas de las principales áreas metropolitanas 
sufren un proceso de decrecimiento mayor. De hecho, es un fenómeno común 
en todos los países, donde los espacios urbanos en zonas periféricas suelen 
caracterizarse por una menor dotación de servicios, actividades económicas 
e infraestructuras y, por este motivo, en los últimos años han sufrido un de-
crecimiento (Lazzeroni, 2022), hecho agravado tras la Gran Recesión. En el 
caso español, esto se traduce principalmente en las ciudades de las regiones 
periféricas situadas en el interior del país y, sobre todo, en el noroeste de la 
península ibérica. Así, el cuadrante noroccidental (Galicia, Asturias, Canta-
bria y Castilla y León) es la zona geográfica más preocupante en este proceso.

3. Factores y causas del decrecimiento de las ciudades inter-
medias españolas

El decrecimiento urbano está marcado por una crisis estructural mul-
tidimensional donde el carácter acumulativo de causas y efectos es crucial 
(Sroka, 2022). Se entiende como la consecuencia de una interacción local 
entre diversos factores demográficos, económicos, espaciales y políticos, 
donde el elemento clave, como se señaló, es la despoblación de las ciudades 
(Haase et al., 2014). En los países desarrollados, las principales causas del 
declive urbano son el decrecimiento demográfico, la suburbanización, la 
desindustrialización y los cambios postsocialistas (esta última no aplicable 
al caso español). De manera más concreta, Mazur (2023) señala cinco facto-
res principales responsables de la despoblación y el decrecimiento urbano: 

1. El declive económico (por ejemplo, la desindustrialización).
2. Cambios demográficos (por ejemplo, el descenso de la natalidad o 

la migración a grandes ciudades).
3. La suburbanización (por ejemplo, la expansión urbana descontro-

lada).
4. Los cambios estructurales (por ejemplo, patrones económicos).
5. Las catástrofes naturales (por ejemplo, un terremoto).
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Con todo, el decrecimiento urbano es un proceso principalmente social. 
En este sentido, una dificultad de los fenómenos sociales es su naturaleza 
multidimensional, que hace imposible dar cuenta de ellos utilizando un úni-
co indicador sintético (Wachsberger, 2013). Así sucede con el decrecimiento 
urbano. Por esta razón, es necesario analizar las diferentes causas y factores 
que influyen en el proceso para poder después concluir cuáles son las razones 
principales e intentar establecer correlaciones entre los factores posibles. Es 
de esta forma como se realizará en el presente estudio teniendo en cuenta las 
causas demográficas, económicas y socioeconómicas, así como el factor de la 
suburbanización. Tras el análisis particularizado, se abordará la importante 
cuestión de qué factores tienen más peso en la despoblación de las ciudades 
intermedias españolas y si se trataría de un fenómeno de decrecimiento y/o 
declive, entendiendo el decrecimiento fundamentalmente como el fenómeno 
de la despoblación y el de declive como el de la crisis económica.

El estudio se ajusta a la escala de los límites municipales, dado que no 
existe suficiente información estadística de mayor nivel de detalle en el caso 
de realidades urbanas no metropolitanas (Andrés-López et al., 2023). Como se 
señaló, para el análisis del decrecimiento urbano de las ciudades se tiene en 
cuenta exclusivamente el municipio central. Los núcleos periféricos que con-
forman su área urbana se han utilizado para el factor de la suburbanización. 

3.1.  Causas demográficas

Las ciudades intermedias consideradas en crisis en este estudio lo son 
por una evidencia demográfica, la pérdida de población, que tal y como se 
ha señalado es común en las shrinking cities. Pero, además de la disminu-
ción del número de residentes, como fenómeno urbano, el decrecimiento 
se basa en diferentes procesos de transformación demográfica y social. Se 
trata de los problemas demográficos generados por el envejecimiento de la 
población, por el descenso de las tasas de fecundidad, por la reducción de 
la inmigración permanente –destacando en las ciudades medias españolas 
la extranjera–, y por el aumento de la migración juvenil. Entre ellos, se des-
taca fundamentalmente el descenso de la natalidad y el envejecimiento de 
la población (Bernt et al., 2021). La baja tasa de fecundidad y el aumento de 
las cohortes de mayor edad de la sociedad aceleran la despoblación.

Con el fin de analizar estos factores demográficos en las ciudades inter-
medias españolas, se ha tenido en cuenta, mediante una TCAC, la evolución 
de la población menor de 16 años, para atender la dinámica de la población 
joven; la de la mayor de 65 años, para estudiar los residentes mayores; la del 
número de nacimientos, para ver la natalidad; la del número de defunciones, 
para la mortalidad; y la población extranjera, para el aspecto de la evolución 
de la población inmigrante foránea (tabla 1). 
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Tabla 1 – Evolución de diferentes indicadores demográficos de las ciudades intermedias en decrecimiento en 
España entre 2011 y 2020 (*). En tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC)

Población 
<16 años 

Población 
>65 Nacimientos Defunciones Población 

extranjera 

Alcalá de Henares -0,85 4,10 -3,49 1,65 -3,13

Alcoi -1,00 0,81 -3,53 -0,90 1,93

Ávila -0,21 2,02 -3,80 1,43 -1,64

Avilés -1,15 1,13 -5,90 0,11 -1,33

Badajoz -0,51 2,03 -4,64 0,75 -3,43

Benidorm -0,37 1,47 -1,61 1,44 -1,70

Burgos -0,24 2,16 -4,25 1,10 -1,44

Cádiz -1,29 1,47 -3,98 1,24 0,28

Calvià -1,14 2,53 -1,62 1,41 -1,67

Castelló de la Plana -0,88 2,37 -4,24 2,19 -2,81

Cerdanyola del Vallès -1,27 3,66 -3,88 1,32 -0,33

Coslada -1,10 6,81 -5,16 2,70 -5,16

Cuenca -1,47 1,25 -5,65 1,83 -2,91

El Ejido 0,47 3,17 -1,13 2,38 -1,24

Elda -1,00 1,66 -1,21 0,78 -1,28

Ferrol -1,84 0,76 -5,00 -0,12 -2,09

Fuenlabrada -1,23 8,15 -5,02 4,16 -2,70

Gandia -0,80 1,71 -2,97 0,71 -2,13

Getxo -0,65 3,04 -3,70 1,49 1,25

Gijón -0,06 1,90 -5,47 0,91 0,15

Granada -0,56 1,51 -2,92 0,56 1,06

Huelva -0,97 1,83 -4,44 0,65 -2,48

Jaén -1,61 1,74 -4,09 2,05 -2,96

León -0,66 1,03 -4,18 1,34 -2,13

Linares -1,74 1,52 -5,15 -0,88 -0,57

La Línea de la Concepción -0,45 1,03 -1,84 -0,90 -0,56

Logroño -0,44 2,31 -4,49 1,41 -2,49

Mollet del Vallès -1,39 3,07 -7,67 1,18 -2,40

Orihuela -1,33 -0,88 -0,98 1,84 -3,92

Ourense -0,22 1,45 -3,86 0,76 0,81

Oviedo 0,05 2,03 -5,03 0,23 -1,34

Palencia -0,65 1,81 -3,87 1,47 0,02

Ponferrada -1,29 1,30 -4,91 3,05 -5,25

El Puerto de Santa María -1,02 3,59 -3,42 2,01 -2,66

Reus -0,37 2,23 -3,97 0,60 -1,49
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Población 
<16 años 

Población 
>65 Nacimientos Defunciones Población 

extranjera 

Salamanca -1,02 1,22 -4,20 1,79 -0,16

San Bartolomé de Tirajana -1,29 2,62 -3,02 2,79 -1,94

San Fernando -1,23 2,94 -6,02 0,95 -1,38

Santa Coloma de Gramenet 0,29 1,50 -3,99 0,92 -0,13

Santa Cruz de Tenerife -1,22 1,37 -4,42 1,38 -0,67

Santander -0,62 1,73 -3,96 0,96 -0,51

Segovia -1,40 1,11 -2,36 -0,46 -1,24

Siero -0,28 1,89 -4,81 1,08 -2,63

Talavera de la Reina -1,65 1,84 -4,06 1,47 -3,81

Torrelavega -0,95 1,76 -4,57 0,97 -2,20

Torrevieja -1,17 -2,81 -2,69 3,79 -4,60

Valladolid -0,82 2,23 -3,63 1,17 -2,32

Vigo -0,24 2,34 -4,13 1,26 -0,44

Zamora -1,40 1,30 -4,46 1,82 -2,62

Media -0,86 2,02 -3,95 1,26 -1,68

(*) La tasa de las defunciones corresponde al periodo 2011-2019.

Fuente: elaboración propia a partir de INE (2023).

Empezando por la estructura por edad en los grupos de jóvenes y ma-
yores y, en concreto, con la población menor de 16 años, 46 de las ciudades 
intermedias (el 93,9%) vieron como su número descendió en la segunda 
década del siglo XXI (gráfico 3). Sólo El Ejido, Santa Coloma de Gramenet 
y Oviedo escapan a esta regla. La TCAC media de este indicador, -0,86% 
anual, es superior a la de la despoblación (-0,45% anual). Las ciudades in-
termedias experimentan un descenso de su población joven, un indicador 
de su envejecimiento.

Pero el problema estructural se evidencia de forma drástica en la evo-
lución de la población de más 65 años en estas ciudades (gráfico 4). Todas 
ven aumentar su número salvo dos excepciones, Torrevieja y Orihuela, donde 
una regulación de la población empadronada extranjera, entre los que hay 
personas jubiladas que mantienen una segunda residencia como es habi-
tual en las zonas turísticas españolas, puede ser la causa. Se ha de tener en 
cuenta, además, que ambos municipios son vecinos. Salvo esta excepción, 
producto de la complejidad del fenómeno del decrecimiento urbano que 
da lugar a casos particulares, el resto de las ciudades intermedias no sólo 
han experimentado un crecimiento en la población mayor de 65 años, sino 
que además este ha sido muy elevado. La TCAC media de este valor, 2,02% 
anual, es una clara evidencia del fuerte ritmo al que están envejeciendo 
estas ciudades.
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Gráfico 3 – Evolución de la población menor de 16 años en las ciudades intermedias españolas en decreci-
miento entre 2011 y 2020

Fuente: elaboración propia a partir de INE (2023).

Gráfico 4 – Evolución de la población mayor de 65 años en las ciudades intermedias españolas en decreci-
miento entre 2011 y 2020

Fuente: elaboración propia a partir de INE (2023).



400 Informe España 2024

Y este envejecimiento se trasluce también en la evolución de las defun-
ciones, que se puede relacionar con el número de personas de edad avanzada, 
aquellos de 80 años o más, que forman el núcleo principal de fallecidos en 
España, una vez rebasada la esperanza media de vida, en 2022 situada en 
los 80,4 años en los hombres y en los 85,9 años en las mujeres (INE, 2024). 
En esta variable, y para poder hacer una comparativa con el resto de los 
indicadores, la evolución se ha establecido entre 2011 y 2019, y no 2020, 
con el fin de no considerar la sobremortalidad derivada de la pandemia 
de la COVID-19. Un total de 44 de las 49 ciudades intermedias españolas 
en decrecimiento, el 89,8%, aumentaron su número de fallecimientos en 
el periodo considerado. De nuevo la TCAC media, 1,26% anual, supera la 
de la despoblación.

La estructura por edades de la población es muy importante en el 
decrecimiento urbano y así se ha constatado. Las urbes que ven reducido 
su número de habitantes sufren el reto social del envejecimiento de la 
población (Servillo et al., 2017) y este es uno de los problemas principales 
de las ciudades intermedias españolas. Con el aumento de la esperanza de 
vida, las ciudades en decrecimiento tienden a mostrar índices más rápidos 
de envejecimiento de la población y mayores concentraciones de residentes 
de edad avanzada que las ciudades en crecimiento (Huntington, 2023).

Al mismo tiempo, en estas urbes se produce un drástico descenso de 
la fecundidad a niveles muy por debajo del reemplazo natural. Se ha ana-
lizado la evolución del número de nacimientos entre 2011 y 2020. Aquí no 
hay excepción ninguna; todas han descendido: desde una TCAC del -0,98% 
en Orihuela hasta el -7,67% de Mollet del Vallès. La TCAC media de este 
indicador demográfico es la más baja entre todas las consideradas en el 
estudio: un -3,95% anual. Se trata de un ritmo de pérdida de nacimientos 
que plantea una grave hipoteca a la evolución de estas ciudades. De forma 
general, la baja fecundidad supone un gran desafío en España (Castro et al., 
2018), pero en las ciudades intermedias en decrecimiento incluso se agrava.

En conjunto, la disminución del número de nacimientos, combinada 
con la larga esperanza de vida, conducen al envejecimiento de la población 
y al decrecimiento urbano. En este contexto, en España un factor clave 
para reducir estos efectos demográficos ha sido la llegada de población 
inmigrante extranjera a partir de mediados de los años 1990. Su huella es 
evidente en todos los comportamientos demográficos, incluida la fecun-
didad (Castro et al., 2018). Pues bien, la migración internacional también 
desempeña un papel importante a la hora de explicar las transiciones hacia 
la despoblación desde la crisis financiera de 2008 en España (González-Leo-
nardo et al., 2023). En esta ocasión, 42 de las 49 ciudades intermedias en 
decrecimiento, el 85,7%, han visto disminuir su número de residentes ex-
tranjeros (gráfico 5). La TCAC media de este indicador (-1,68%) también es 
más elevada que la de la propia despoblación. Se debe señalar, no obstante, 
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que desde 2020, año en que se cierra el estudio, ha habido una reactivación 
importante de la entrada de inmigrantes en España. Por lo tanto, a corto 
plazo, en un horizonte de 2025, habría que analizar cuál es su efecto en las 
ciudades intermedias y, concretamente, en las que están en decrecimiento.

Gráfico 5 – Evolución de la población extranjera en las ciudades intermedias españolas en decrecimiento 
entre 2011 y 2020

Fuente: elaboración propia a partir de INE (2023).

En definitiva, envejecimiento, disminución de nacimientos y pérdida 
de población extranjera son factores que interactúan con la pérdida de po-
blación de las urbes de tamaño medio de España.

3.2.  Causas económicas

Las ciudades en decrecimiento también se relacionan con el contexto 
de la desindustrialización y la globalización (Wu y Martínez-Fernández, 
2009). En estos casos, despoblación y crisis económica coinciden. La pér-
dida de la actividad manufacturera, unida al cambio económico mundial, 
está ampliamente reconocida como una de las causas del declive urbano en 
el siglo XXI. Al mismo tiempo, como consecuencia de la globalización, ha 
crecido la brecha entre las ciudades que pertenecen a la red global y las que 
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no consiguieron adaptarse para operar en la economía global del conoci-
miento. Los mismos factores que apuntalan el desarrollo socioeconómico 
de algunas ciudades pueden inducir a la contracción de otras. 

El decrecimiento urbano forma parte siempre de un marco superior. 
Se produce invariablemente en un contexto amplio, es decir, los procesos 
a nivel macro que influyen en la naturaleza de una ciudad y su desarrollo 
independientemente de las diferencias locales, como la globalización, la 
integración europea, los cambios demográficos y las estrategias económicas 
alternativas (Mazur, 2023).

Analizar los factores económicos del decrecimiento de las ciudades 
intermedias españolas es más complejo que la investigación de los demo-
gráficos por la poca disponibilidad de datos. Así, el proceso de selección 
estuvo sujeto a las limitaciones de acceso a las cifras. Acudiendo a la li-
teratura académica sobre la cuestión del decrecimiento urbano, Beel y 
Jones (2021) recurren a la evolución del número de empresas. Con este 
antecedente científico, se optó por analizar el número de empresas por 
municipio y por su actividad principal con datos del INE (2022). La dis-
ponibilidad temporal de los datos publicados de los distintos indicadores 
no coincide con el de los demográficos, pues los referidos a empresas son 
para el periodo 2012-2020. Aunque, de hecho, no es raro que en el análisis 
econométrico se incluyan variables de diferentes periodos de referencia 
(Noonan, 2022). Con respecto al tipo de actividad empresarial, se escogie-
ron los grandes sectores vinculados con los espacios urbanos: industria, 
construcción y terciario. 

De esta forma, se analizó la evolución del número total de empresas, 
de las industriales, de las del sector de la construcción y las de servicios 
en las ciudades intermedias españolas en decrecimiento (tabla 2). Como 
media, el número de compañías industriales y del sector de la construcción 
han descendido entre 2011 y 2020. Sin embargo, la cantidad de empre-
sas totales, impulsada por las del sector terciario, ha aumentado. De esta 
forma, la TCAC media de la evolución del total de empresas es positiva, 
del 0,21% anual. No obstante, en 23 casos, el 46,94%, no lo es. Y destacan 
ejemplos como Linares con una TCAC del -1,24% anual o Siero con un 
-1,22%. Es decir, aproximadamente en la mitad de las ciudades intermedias 
españolas la pérdida de población y de empresas coinciden.
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Tabla 2 – Evolución de las empresas en las ciudades intermedias españolas en decrecimiento entre 2012 y 
2020. En tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC)

Total empresas Empresas 
industriales

Empresas 
construcción

Empresas 
servicios

Badajoz 2,39 2,92 1,81 4,96

San Bartolomé de Tirajana 2,02 0,39 2,08 4,22

Avilés 1,94 1,07 0,72 4,44

Talavera de la Reina 1,56 -0,73 -1,61 4,47

Fuenlabrada 1,22 1,90 0,05 3,26

Benidorm 1,15 0,31 -1,18 3,41

Cerdanyola del Vallès 1,10 -2,62 0,46 3,82

Calvià 1,09 1,18 3,05 2,46

Santander 1,06 -0,18 -1,26 3,25

La Línea de la Concepción 1,00 -1,80 -2,41 2,62

Gandia 0,85 0,14 -2,86 1,98

Cádiz 0,81 -1,88 -2,55 2,75

Ferrol 0,78 0,74 -1,19 2,23

Gijón 0,78 -1,13 -0,43 2,94

Alcalá de Henares 0,68 -2,30 1,20 2,56

Ourense 0,59 -2,89 -0,52 3,58

Ponferrada 0,30 -1,93 -2,02 2,56

Mollet del Vallès 0,24 -1,72 -2,85 2,43

Cuenca 0,20 -1,31 -2,32 2,28

San Fernando 0,16 -1,68 -2,38 2,47

Alcoi 0,15 -2,41 -2,63 2,02

Ávila 0,14 -1,36 -0,16 2,94

Jaén 0,14 -1,24 -3,54 1,81

Orihuela 0,10 -3,43 -0,32 3,16

León 0,08 -0,08 -0,78 1,39

Segovia 0,08 -0,66 -2,30 1,76

Coslada -0,01 -0,92 -2,61 2,32

Torrelavega -0,05 -0,99 -2,37 1,69

Reus -0,06 -1,75 -1,95 2,33

Huelva -0,07 0,52 -3,92 2,91

Torrevieja -0,10 -2,04 -1,71 1,89

Salamanca -0,11 -1,56 -2,31 1,91

El Puerto de Santa María -0,11 -0,46 -3,24 1,34
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Total empresas Empresas 
industriales

Empresas 
construcción

Empresas 
servicios

Palencia -0,13 -2,71 -2,33 1,42

Burgos -0,14 1,36 -1,53 1,14

Elda -0,20 -1,66 -4,57 2,20

Castelló de la Plana -0,22 -1,27 -1,77 1,45

Getxo -0,30 -2,79 -2,23 1,52

Santa Cruz de Tenerife -0,40 -2,97 -3,01 2,07

Vigo -0,47 -1,68 -3,80 1,29

Valladolid -0,51 0,08 -0,99 1,50

Zamora -0,54 -0,64 -0,65 0,88

El Ejido -0,67 -1,66 -3,64 1,86

Logroño -0,73 -2,73 -3,87 1,58

Oviedo -0,78 -2,16 -2,38 0,69

Granada -0,95 -2,25 -2,45 0,29

Santa Coloma de Gramenet -1,05 -4,14 -2,30 1,10

Siero -1,22 -2,56 -3,78 0,36

Linares -1,24 -1,71 -3,64 -0,57

Media 0,21 -1,17 -1,73 2,22

Fuente: elaboración propia a partir de INE (2022).

Este hecho, que se asociaría a la vinculación entre despoblación y crisis 
económica, se manifiesta más claramente de forma sectorial en las empresas 
industriales –el declive urbano se asocia en muchas ciudades a un proceso 
de desindustrialización, como se señaló– y en las del sector de construcción 
–actividad económica gravemente afectada por la Gran Recesión–. En el caso 
de las empresas industriales, la TCAC media es del -1,17%, superior a la de la 
despoblación. Las ciudades que han visto disminuir el número de compañías 
dedicadas a la manufactura son 38, el 77,6%. En el sector de la construcción, 
la TCAC disminuye hasta el -1,73% anual y afecta a 42 ciudades, el 85,7%

Finalmente, la evolución de las empresas de servicios en todas las 
ciudades intermedias españolas en decrecimiento es positiva, con la única 
excepción de Linares. En algunos casos es producto de la desindustriali-
zación y de la crisis de la construcción. La pérdida de actividad de estos 
sectores produce, por contraste, un aumento del peso del sector terciario. 
Ya de forma más general, el proceso es resultado de que el sector terciario 
–con la actividad turística como líder, pero también los servicios públicos 
pasados los años de la política de austeridad– ha sido el que, finalmente, ha 
permitido iniciar la recuperación económica tras la Gran Recesión. Por lo 
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tanto, el decrecimiento de las ciudades intermedias españolas coincide con 
un nuevo impulso de su terciarización, pero el incremento de los servicios 
no ha sido suficiente para evitar la pérdida de población. 

En conclusión, el análisis de las causas económicas es más complejo 
cuando se intenta generalizar al decrecimiento urbano de las ciudades in-
termedias españolas. El declive es evidente en muchos casos, pero en otros 
núcleos la relación entre despoblación y pérdida de actividad empresarial no 
es tan axiomática. La investigación ha demostrado que las causas del decre-
cimiento de estas ciudades no están vinculadas exclusivamente a fenómenos 
de declive de las empresas económicas. Este hecho, por otra parte, se corres-
ponde con los resultados de Glita (2020) para las urbes de tamaño medio de 
Francia. En el país vecino, donde la pérdida de población y el declive de las 
ciudades intermedias es un grave problema en el presente (Chouraqui, 2021), 
tampoco hay una relación clara entre la evolución demográfica negativa y 
la actividad empresarial.

3.3. Causas socioeconómicas

Para seguir profundizando en la casuística de la despoblación de las 
ciudades intermedias españolas, se analizan ahora variables socioeconómi-
cas, en concreto la población activa, el desempleo y los afiliados a la Segu-
ridad Social (tabla 3). Los tres son indicadores que se centran en el empleo. 
Esto es así porque otra característica común en el decrecimiento urbano es 
la falta de oportunidades laborales. De nuevo, para el caso de las ciudades 
intermedias españolas la relación no resulta tan evidente y debe matizarse.

Tabla 3 – Evolución de la población potencialmente activa, el desempleo y la afiliación a la Seguridad Social 
en las ciudades intermedias españolas en decrecimiento entre 2011 y 2020. En tasa de crecimiento anual 
compuesto (TCAC)

Población 
potencialmente activa

Media mensual de 
desempleados

Afiliados a la 
Seguridad Social

El Ejido -0,52 -1,70 2,92

Torrevieja -1,97 -1,13 2,70

Orihuela -1,52 -2,92 2,47

San Bartolomé de Tirajana -0,58 0,31 2,30

Calvià -0,43 -0,53 2,13

Santa Cruz de Tenerife -1,08 -0,67 1,76

Benidorm -0,71 1,62 1,67

Cerdanyola del Vallès -0,70 -4,68 1,49

Granada -0,80 0,43 1,18

Castelló de la Plana -0,91 -2,48 1,16

Alcoi -0,51 -2,70 1,13
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Población 
potencialmente activa

Media mensual de 
desempleados

Afiliados a la 
Seguridad Social

La Línea de la Concepción -0,47 -0,11 1,00

Reus -0,53 -1,84 0,99

Cádiz -1,55 -0,92 0,93

Santander -1,12 -1,20 0,89

Elda -0,82 -3,44 0,86

Huelva -0,79 -0,26 0,84

Logroño -0,56 -3,05 0,81

Valladolid -1,45 -2,35 0,77

Alcalá de Henares -1,17 -3,15 0,75

Getxo -1,39 -1,57 0,43

Burgos -0,89 -2,14 0,38

Badajoz -0,39 -1,35 0,38

El Puerto de Santa María -0,48 0,19 0,34

San Fernando -0,63 0,21 0,32

Gijón -1,06 -0,71 0,31

Ourense -0,89 -2,34 0,29

Jaén -0,62 0,02 0,26

Ávila -0,69 -2,78 0,25

Palencia -1,20 -1,97 0,23

Vigo -0,70 -3,09 0,19

Mollet del Vallès -0,58 -4,22 0,11

Segovia -1,07 -2,73 0,10

León -1,48 -1,89 0,06

Salamanca -1,32 -1,81 -0,03

Oviedo -1,06 -0,63 -0,03

Talavera de la Reina -1,02 -1,93 -0,05

Coslada -2,94 -3,84 -0,09

Avilés -1,43 -0,41 -0,27

Fuenlabrada -1,06 -3,48 -0,33

Cuenca -0,60 -1,55 -0,33

Ponferrada -1,20 -2,37 -0,35

Zamora -1,48 -2,10 -0,47

Torrelavega -1,69 -1,53 -0,61

Santa Coloma de Gramenet -0,54 -3,47 -0,71

Gandia -0,84 -0,95 -0,90

Siero -0,69 -0,48 -1,04

Linares -1,04 -0,28 -1,22

Ferrol -1,87 -2,99 -1,41

Media -1,00 -1,69 0,50

Fuente: elaboración propia a partir de INE (2023), SEPE (2022) y Seguridad Social (2022).
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La complejidad se demuestra en la primera variable considerada, la 
población activa, que se analizó mediante la evolución entre 2011 y 2020 de 
los residentes entre 16 y 65 años. Es decir, se escogió la población potencial-
mente activa con el fin de relacionar aspectos demográficos ya evidenciados 
como el envejecimiento y el descenso de la fecundidad con la edad laboral 
en España. El resultado ha sido muy significativo, dado que en todas las 
ciudades intermedias españolas en decrecimiento se ha reducido su pobla-
ción entre 16 y 65 años en la segunda década del siglo XXI, con una TCAC 
media del -1% anual (gráfico 6).

Gráfico 6 – Evolución de la población potencialmente activa (16-65 años) en las ciudades intermedias espa-
ñolas en decrecimiento entre 2011 y 2020. 

Fuente: elaboración propia a partir de INE (2023).

Aquí se halla una de las claves principales del fenómeno de decreci-
miento de estas urbes y su explicación es compleja y multidimensional. 
Está por encima de la evolución de la actividad económica empresarial 
de estas ciudades, no siempre negativa, como se ha visto. Se vincula a un 
fenómeno de envejecimiento y descenso de la fecundidad, ya estudiado, 
que hace descender los grupos de edad adultos. Pero la explicación demo-
gráfica no es suficiente, pues el grado de envejecimiento de estas ciudades 
todavía no ha llegado a grados tan extremos como para que haya una 
pérdida tan significativa de población potencialmente activa. La clave es 
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un fenómeno de emigración de adultos jóvenes en estas ciudades que ha 
sido evidenciado (González-Leonardo et al., 2022; Suárez, 2017) y que 
está significando un trasvase de población. Esta corriente migratoria se 
ha activado desde la Gran Recesión (Melguizo y Royuela, 2017) y hasta 
nuestros días. Sucede desde comunidades autónomas caracterizadas por 
la prevalencia de las ciudades medias, muchas –incluso todas en algunas 
regiones, como se vio– con pérdida de habitantes, hacia las grandes áreas 
metropolitanas –destacando Madrid– y las principales zonas turísticas, 
como las Islas Baleares.

Las ciudades intermedias de España, sobre todo las capitales de pro-
vincia, son actualmente los territorios que experimentan una migración neta 
negativa de adultos jóvenes más intensa, lo que está contribuyendo a pro-
cesos cada vez más intensos de decrecimiento urbano (González-Leonardo 
et al., 2022). En este escenario, estas ciudades están fracasando a la hora de 
emplear al creciente número de titulados universitarios locales como resul-
tado de la expansión educativa (González-Leonardo et al., 2022). 

El análisis del desempleo como factor socioeconómico que explica el 
decrecimiento urbano en las ciudades intermedias españolas presenta un 
problema diacrónico. El análisis se centra en la segunda década del siglo 
XXI mientras que uno de los primeros efectos de la crisis económica de 2008 
fue la pérdida de empleo. Así, en 2011 el paro había alcanzado niveles muy 
altos, que, sobre todo en la segunda década del siglo XXI, fueron mejorando. 
Aun siendo tasas de desempleo altas, eran más positivas que las del inicio. 
Al ver la evolución entre 2011 y 2020 y contrastar estos dos años surge un 
efecto distorsionador por este hecho. Sólo seis ciudades –una de ellas es Jaén, 
caso que se estudiará– vieron aumentar su media mensual de desempleados, 
mientras que la mayoría –43 urbes, el 87,8%– mejoraron en este aspecto. 
Como consecuencia, el TCAC de este indicador es del -1,69% anual, que 
significa un descenso de la tasa de paro. No obstante, esa recuperación en 
este factor no supuso un aumento de población en las ciudades intermedias 
españolas en decrecimiento. El axioma de oportunidad de empleo igual a 
aumento de residentes es casi normativo. En estas ciudades no se mejoró 
este aspecto; simplemente se pasó de estar en un estado pésimo a otro malo, 
utilizando términos cualitativos.

También distorsiona enormemente la evolución global de la crisis eco-
nómica iniciada en 2008 la dinámica del último valor considerado, el de 
afiliados a la Seguridad Social. Aquí, el contraste entre la drástica caída en 
los años iniciales del estudio y los efectos de la recuperación económica hizo 
repuntar el número de trabajadores que se afiliaron a la Seguridad Social. 
Por esta razón, sólo en 15 ciudades, el 31,9%, la evolución es negativa. De 
hecho, la TCAC media de este indicador es positiva, de un 0,5% anual. 
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3.4.  Un factor clave: la suburbanización

La complejidad del fenómeno del decrecimiento urbano obliga a consi-
derar todavía otra causa más, aparte de las analizadas. Se trata de un factor 
clave en el fenómeno de la despoblación en las ciudades. Es la suburbani-
zación, entendida como la marcha de residentes de la ciudad central hacia 
los municipios periféricos que conforman su área urbana.

Además, la suburbanización puede dar lugar a un declive económico 
de las ciudades, dado que los grupos de población más acomodados consti-
tuyen el grueso de los emigrantes suburbanos. Abandonan la ciudad central 
para alojarse en urbanizaciones de buena calidad constructiva, amplitud de 
espacio y zonas verdes en los municipios periféricos del área urbana.

También da lugar a un agravamiento del problema del envejecimiento. 
Las familias jóvenes se están trasladando a los municipios periféricos, en esta 
ocasión atraídas fundamentalmente por poder acceder a una vivienda con menor 
coste (nunca barata), reduciendo los residentes de población en edad de procrear 
–adultos jóvenes– y la población infantil –sus hijos– en las ciudades centrales.

No obstante, es difícil determinar si una pérdida de población en el mu-
nicipio central es el efecto exclusivo de la suburbanización o si se debe a un 
declive que afecta a la funcionalidad de la ciudad intermedia y, en ese caso, la 
suburbanización es un proceso coetáneo sin que haya una clara identificación 
entre causa y efecto. Con todo, poder comparar la evolución de la población 
del municipio central con la de los municipios periféricos da lugar a un aná-
lisis de interés. A continuación, se realiza en este estudio sobre las ciudades 
intermedias españolas en decrecimiento para la segunda década del siglo XXI. 

Para resolver la dicotomía entre centro y periferia en la escala de las 
áreas urbanas de las ciudades intermedias se ha tomado como base el tra-
bajo de Olazábal y Bellet (2018). Así, se entiende como municipio central o 
cabecera municipal aquel con una mayor población y se considera periferia 
a los municipios vecinos cercanos. A partir de aquí, es necesario establecer 
las áreas urbanas y delimitar exactamente qué municipios la forman. Se trata 
de una cuestión compleja por dos causas principales: la heterogeneidad de 
casos entre las ciudades intermedias en decrecimiento en España y la difi-
cultad intrínseca para demarcar un área urbana en el sistema de ciudades 
español. Con respecto al primer problema, aparecen ciudades medias que 
son cabecera de un área urbana y están en decrecimiento, pero también 
otras que forman parte de sistemas metropolitanos, conurbaciones y co-
rredores litorales donde interactúan dinámicas múltiples. Se entendió en 
estos últimos casos la suburbanización no simplemente como una salida 
de población del municipio central a los periféricos, sino como el resultado 
de flujos complejos dentro de cada área urbana donde, en cualquier caso, 
la ciudad intermedia en decrecimiento podía tener como una de sus causas 
principales el aumento de población en otros municipios de su proximidad.
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Posteriormente, se plantea el problema técnico de delimitar el área 
urbana. El estudio se realiza a escala de los límites municipales, dado que 
no hay suficiente información estadística de mayor nivel de detalle en el 
caso de realidades urbanas no metropolitanas. Teniendo en cuenta que el 
crecimiento y los cambios más intensos se producen desde la lógica de la 
accesibilidad y proximidad a la ciudad –y siguiendo a Andrés-López et al. 
(2023)– se decidió que el área de accesibilidad de 20 minutos en automóvil es 
la que se ajusta al ámbito territorial en el que se produce la suburbanización 
más notable, en algunos casos, y, en otros, las dinámicas más relevantes del 
área metropolitana o de la zona turística más próxima a la ciudad media en 
decrecimiento. En el gráfico 7 se recogen finalmente las ciudades intermedias 
españolas en decrecimiento entre 2011 y 2020 y sus áreas urbanas.

Al calcular la evolución de los residentes (gráfico 8), el 63,3% de las 
ciudades intermedias (31 núcleos) que perdieron población en la segunda 
década del siglo XXI conocieron un aumento del número de habitantes en 
sus áreas urbanas. En el 36,7% restante (18 ciudades) experimentan un de-
crecimiento total, tanto en el municipio central como en los de su periferia. 
La TCAC media de la evolución de la población del área urbana es del 0,23% 
anual –por lo tanto, positiva–, pero con un valor absoluto inferior al de la 
TCAC de la despoblación, la variable dependiente base del análisis.

Gráfico 7 – Ciudades intermedias españolas en decrecimiento (2011-2020) y sus áreas urbanas

Fuente: elaboración propia a partir de IGN (2023) e INE (2023).
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Nuevamente, se hace difícil generalizar una conclusión. Si la suburba-
nización es un factor clave en ciudades intermedias como Burgos, Huelva, 
Logroño, Segovia o Valladolid, en otras como Ávila, Gijón, Linares, Ponfe-
rrada o Torrevieja no influye.

Gráfico 8 – Evolución de la población suburbana de las ciudades intermedias en decrecimiento en España 
entre 2011 y 2020. En tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC)
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 3.5. ¿Decrecimiento o declive?

El análisis de las causas que la literatura académica asocia con el fenó-
meno del urban shrinkage trasladado a las ciudades intermedias españolas 
permite vincularlas con su despoblación, pero complica la generalización de 
causa-efecto de manera general. Algunos factores como el envejecimiento 
parecen evidentes, pero otros como la relación con la evolución económica 
de estas ciudades es más complejo. Se plantea la cuestión de si estas ciuda-
des están en decrecimiento o en declive. Resulta muy difícil establecer si la 
pérdida de su población es resultado de una profunda crisis local, si es un 
producto del desequilibrio territorial español nuevamente activado tras la 
Gran Recesión, si realmente es porque se incluye en el amplio marco de la 
globalización, si es un efecto puramente demográfico o si es el resultado de 
la suburbanización. 

Las variables que inciden en el decrecimiento urbano están sujetas 
a complejas interrelaciones, lo que reduce la posibilidad de comprender 
el origen del problema si se analizan individualmente (Ruiz-Varona et al., 
2022). Por esto, se optó por un análisis empírico complejo que pretende 
revelar las correlaciones entre los indicadores demográficos, económicos y 
socioeconómicos y la despoblación de las ciudades intermedias españolas. 
El estudio se centró en los datos propios del municipio central. Así, se realiza 
un análisis correlacional que determina si existe alguna relación o asociación 
entre una serie de variables de interés. Se aplicó un análisis de correlación 
bivariante, utilizando el coeficiente de correlación de Pearson (r). 

La correlación r es el resultado de comparar dos variables en su forma 
normalizada, sobre la muestra de n valores en cada caso. Una de sus propie-
dades es que su valor varía entre +1 y -1, que representan una correlación 
máxima positiva e inversa, respectivamente. Los valores próximos a 0 indi-
can que no existe correlación estadística entre las variables. En las ciencias 
sociales, los valores superiores a 0,5 pueden considerarse un efecto correla-
cional alto y estadísticamente significativo (Onwuegbuzie y Daniel, 2002). 
No obstante, en el método de análisis se utilizó el índice de significación 
estadística o valor p, científicamente más exacto. Este indicador confirma 
que la correlación entre dos variables es significativa si p es inferior a 0,05 
y especialmente relevante si está por debajo de 0,01.

En la tabla 4 se recogen los resultados del análisis de correlación. Son 
cuatro las variables que tienen una correlación significativa con la evolu-
ción de la población, todas ellas al valor p más relevante, y, por lo tanto, los 
factores principales en el proceso de decrecimiento urbano de las ciudades 
intermedias españolas: la población menor de 16 años (p=0,000), los resi-
dentes mayores de 65 años (p=0,001), la población extranjera (p=0,003) y la 
población potencialmente activa (p=0,000). Entre las cuatro, la correlación 
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Tabla 4 – Análisis de correlaciones entre las tasas de crecimiento anual acumulado por diferentes variables 
para las ciudades intermedias en decrecimiento españolas

Población 2011-2020

Correlación de Pearson Sig. (valor p)

Población 2011-2020 1

Población <16 años 2011-2020 0,513* 0,000

Población >65 años 2011-2020 0,410* 0,001

Nacimientos 2011-2020 -0,034 0,407

Defunciones 2011-2019 -0,195 0,085

Población extranjera 2011-2020 0,375* 0,003

Población potencialmente activa 2011-2020 0,831* 0,000

Desempleados 2011-2020 0,075 0,301

Afiliados a la Seguridad Social 2011-2020 -0,032 0,411

Total de empresas 2012-2020 0,007 0,480

Empresas industriales 2012-2020 0,042 0,386

Empresas de la construcción2012-2020 0,018 0,465

Empresas de servicios 2012-2020 -0,013 0,450

* La correlación es significativa al nivel 0,01.

Fuente: elaboración propia.

más fuerte se establece entre la despoblación, la pérdida de menores de 16 
años y la de la población potencialmente activa entre 16 y 65 años. Por el 
contrario, todas las demás variables no demuestran una correlación signifi-
cativa. No la tienen ni los nacimientos ni las defunciones entre las variables 
demográficas; ni el desempleo ni los afiliados a la Seguridad Social en las 
socioeconómicas; ni ninguno de los indicadores relacionados con la evolu-
ción de las empresas en las económicas.

En Francia se ha identificado que el decrecimiento urbano, que afecta 
sobre todo a las ciudades pequeñas y medianas, está vinculado a la desindus-
trialización, al crecimiento de los suburbios y a la emigración hacia las grandes 
ciudades (Le Borgne, 2023). En España, un motivo fundamental coincide en 
la evolución de la población activa adulta, como se evidencia en el descenso 
de población entre 16 y 65 años y en el del número de extranjeros, donde la 
emigración a las grandes ciudades, factor externo ya destacado, es clave. Sin 
embargo, no es tan evidente que de forma general se pueda asociar la despo-
blación de estas ciudades a un proceso de desindustrialización y, por lo tanto, 
de declive económico. Los datos de empleo, Seguridad Social y empresas no 
se correlacionan con la pérdida de residentes. Al analizar casos particulares, 
como se hará, es evidente el vínculo, pero de manera general, no.
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Por el contrario, un factor claramente clave es el envejecimiento, tanto 
por el descenso de la población menor de 16 años producto de la menor 
fecundidad como por el aumento de los residentes mayores de 65 años por 
el aumento de la esperanza de vida. Por lo tanto, la contracción urbana en 
las ciudades intermedias españolas de manera general está relacionada más 
con un proceso de decrecimiento que de declive. Se manifiesta que no todas 
las ciudades que pierden población están necesariamente en recesión eco-
nómica. La evolución demográfica no siempre puede explicar la evolución 
económica, como se ha demostrado en otros contextos geográficos (Glaeser 
y Resseger, 2010; Hirt y Beauregard, 2021).

Cuando las causas tienen una naturaleza diferente al declive econó-
mico, la contracción urbana se manifiesta de forma más silenciosa y mul-
tidimensional. Así sucede en el caso de las ciudades medias españolas –y 
también en otros países como en Italia (Rana y Calace, 2023)–. Por esta 
razón, es importante detectar el problema en sus fases iniciales, antes de 
que se extienda y sea mucho más complicado de solucionar. 

4. Grupos de ciudades intermedias españolas en decrecimiento

Se ha detectado que la tercera parte de las urbes de tamaño medio 
de España han perdido población en la segunda década del siglo XXI y se 
han analizado las posibles causas y factores que influyen en este proceso. 
Precisamente, la complicación detectada en la casuística del proceso hace 
indispensable intentar establecer cierto orden. Para ello se van a agrupar en 
segmentos a partir de un análisis estadístico.

4.1.  Un ejercicio matemático: análisis de clúster

El análisis de clúster es una técnica de análisis estadístico cuyo objetivo 
es agrupar un conjunto de objetos de tal manera que los del mismo grupo 
-conocido como un clúster- sean más similares en algún sentido entre sí que 
con otros grupos o clústeres. Esencialmente, se busca descubrir estructuras 
ocultas o patrones en los datos. A través de los indicadores analizados en el 
apartado anterior se ha realizado un análisis de clúster para encontrar seg-
mentos homogéneos de ciudades intermedias españolas en decrecimiento. 
Estos clústeres son independientes entre ellos.

Existen varios algoritmos y métodos para realizar un análisis de clúster, 
cada uno con sus propias particularidades y adecuados para diferentes tipos 
de datos y requerimientos. Tras diferentes pruebas matemáticas, se optó por 
un análisis de clúster utilizando el algoritmo de K-medias con la finalidad 
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de obtener la clasificación. Se trata de un método adecuado para la investi-
gación, pero el algoritmo requiere especificar el número de conglomerados 
por adelantado (Hu, 2021). A causa de ello, se hicieron pruebas optando por 
tres, cuatro y cinco clústeres. Se compararon los resultados obtenidos y se 
concluyó que la agrupación en cuatro clústeres era la que daba lugar a una 
clasificación sistemática más pertinente. En el caso del agrupamiento en 
tres clústeres se reducía el número de variables implicadas y en el de cinco 
la distribución era muy desequilibrada. 

A continuación, se realizó la prueba ANOVA para analizar la varianza 
en cada indicador y determinar qué variables fueron significativas para el 
proceso de segmentación en clústeres. Los otros indicadores tienen cifras 
semejantes en todos los clústeres, no participan de la segmentación y se 
pueden excluir del análisis. Tras llevarla a cabo, se descartaron las variables 
de la población menor de 16 años, de los nacimientos y de los afiliados a la 
Seguridad Social. Estos tres aspectos no marcan diferencias entre las ciu-
dades intermedias españolas en decrecimiento. En los siguientes apartados 
se presentan los cuatro clústeres detectados y su distribución geográfica 
(gráfico 9).

Gráfico 9 – Clústeres de las ciudades intermedias españolas en decrecimiento entre 2011 y 2020. 

Fuente: elaboración propia.
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4.2.  Ciudades intermedias envejecidas

Se trata de urbes en decrecimiento localizadas en grandes áreas me-
tropolitanas y el factor que las identifica es el envejecimiento de sus resi-
dentes. Esta es la causa principal de su despoblación. Por la pérdida de 
habitantes, es el segundo clúster -con un -0,43% anual- entre los cuatro 
establecidos. En estas ciudades, el fenómeno de despoblación muestra ya 
un grado preocupante. 

Este grupo presenta la TCAC de población mayor de 65 años más 
alta entre los clústeres con un 5,16% anual de incremento. Por el contra-
rio, tienen la TCAC de desempleados más baja, un -3,8% anual -como se 
señaló, de manera general, todos los clústeres presentan una evolución 
negativa del desempleo, es decir, mejora este aspecto en el periodo estu-
diado, 2011-2020, dado que se parte de tasas de paro muy altas derivadas 
directamente de los efectos de la Gran Recesión hacia una mejora relativa 
de este aspecto-. Tampoco destacan en las TCAC de la evolución del nú-
mero de empresas.

En conclusión, su proceso de despoblación se vincula más con el 
envejecimiento que con el declive económico. Este grupo está formado 
por un total de cinco ciudades: Alcalá de Henares, Cerdanyola del Vallès, 
Coslada, Mollet del Vallès y Fuenlabrada. Son todas ellas ciudades interme-
dias que forman parte de las dos primeras áreas metropolitanas de España, 
Madrid y Barcelona. Es probable que en el futuro otros núcleos satélites 
de las grandes áreas urbanas españolas experimenten el mismo proceso 
de envejecimiento y pérdida de población.

4.3.  Ciudades intermedias en recesión

Se trataría de urbes afectadas por los efectos de la Gran Recesión. Por 
pérdida de población, es el tercer clúster entre los cuatro establecidos, con 
un -0,38% anual. El hecho que más destaca en este segmento es que agrupa 
al mayor número de ciudades intermedias en decrecimiento, un total de 34. 
Se trata, pues, de la situación más habitual, quedando los otros clústeres 
para pequeños grupos con características particulares y distintas al resto. 
Su disposición geográfica está repartida por toda España (gráfico 9). 

Las TCAC sobresalen peyorativamente en las variables económicas, 
con la evolución del número de empresas total más bajo, un -0,07% anual. 
Además, tienen la reducción de las empresas de construcción más negativa, 
con un -2,3% anual. Se puede interpretar como una causa muy generaliza-
da en el decrecimiento de las ciudades intermedias españolas la crisis del 
sector constructivo, como se indicó, asociada a su vez a los efectos de la 
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Gran Recesión. Las empresas de servicios, aunque presentan una evolución 
positiva, es la menor entre los clústeres, un 1,8% anual. 

En definitiva, son ciudades intermedias en decrecimiento por un pro-
ceso de crisis iniciado tras el declive urbano global posterior a 2008 y que 
les ha supuesto finalmente una despoblación continuada. Se localizan por 
todo el territorio español, aunque se concentran fundamentalmente en el 
cuadrante noroccidental.

4.4.  Ciudades intermedias con un débil decrecimiento

Este clúster agrupa al conjunto de ciudades medias con una menor 
TCAC de pérdida de población, el -0,37% anual -aunque por encima del 
límite del -0,15% anual, y, por lo tanto, como grupo son urbes en crisis-. La 
característica principal es que presenta las dinámicas menos negativas en 
muchos de los indicadores: en las defunciones (0,09% anual), en la población 
potencialmente activa (-0,07% anual), en el número total de empresas, que 
es una tasa positiva (1,67% anual), y en el de las empresas de los sectores 
industrial, de la construcción y servicios, todas ellas positivas también (el 
0,05%, el 0,06% y el 4% anuales respectivamente). De hecho, destacan por 
un incremento de la actividad económica a través de un proceso de tercia-
rización.

En este grupo de ciudades no podemos asociar decrecimiento a de-
clive urbano profundo sino a un proceso demográfico de envejecimiento y 
a posibles factores locales en cada caso. El clúster está formado por siete 
ciudades medias: Avilés, Badajoz, Benidorm, Calvià, Motril, San Bartolomé 
de Tirajana y Talavera de la Reina. No hay una distribución geográfica co-
mún (gráfico 9). 

La particularidad casuística local se evidencia en que aparecen excep-
ciones dentro del clúster. Por ejemplo, Motril y Talavera de la Reina presen-
tan una reducción del número de empresas industriales y de la construcción, 
aunque el aumento de las terciarias hace que la TCAC del número total de 
empresas sea positiva.

4.5.  Ciudades intermedias en grave declive

El análisis de clúster realizado delimitó claramente un pequeño grupo 
de ciudades medias -sólo tres, Orihuela, Ponferrada y Torrevieja- con valo-
res en sus indicadores muy negativos. Es el clúster con una mayor TCAC de 
despoblación (-1,3% anual) y también presenta los valores peores en las de 
las defunciones (2,8% anual), población extranjera (-4,5% anual), población 
potencialmente activa (-1,5% anual) y empresas industriales (-2,4% anual). 
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En definitiva, son las ciudades intermedias españolas que más se han 
visto afectadas por el fenómeno de decrecimiento entre 2011 y 2021. Al ser 
tres, los factores locales vuelven a ser claves para entender su profundo de-
clive. En el ejemplo concreto de Torrevieja, como se señaló, contrasta una 
población flotante elevada en la temporada alta turística con una reducción 
del número de habitantes en el municipio. La sustitución de viviendas para 
residentes por las de uso turístico -de por sí con una gran tradición en el 
municipio- y una regulación del empadronamiento de su población extran-
jera son factores particulares para esta ciudad. Ponferrada, por el contrario, 
situada en una comunidad autónoma con un gran número de ciudades in-
termedias y donde todas ellas se despueblan, Castilla y León, es el ejemplo 
del peor escenario del declive de esta tipología de urbes en España. En ella, 
despoblación y declive económico han generado una situación altamente 
preocupante.

5. Un acercamiento a algunos casos

El agrupamiento de las ciudades intermedias españolas en decreci-
miento ha servido para clarificar y ordenar el fenómeno. Con todo, como se 
ha señalado, sigue siendo necesario referirse a la escala local para explicar 
excepciones y casuísticas entre ciudades. Esto es así porque, a pesar de que 
el fenómeno de la contracción urbana se da en todo el mundo, no existe un 
único modelo o arquetipo de ciudad en decrecimiento (Haase et al., 2017). 

Cada urbe tiene su propia trayectoria de desarrollo regida por variables 
económicas, históricas, políticas y sociales. Estas circunstancias explican 
la multitud de causas y efectos del decrecimiento urbano a escala local. 
Además del contexto global, las condiciones locales y regionales también se 
relacionan con la despoblación urbana (Jeong y Gim, 2023). Evidentemente, 
existen estudios de casos que han detectado el declive de la ciudad interme-
dia estudiada (Andrés-Mateo y Masiá-González, 2023) y en este trabajo no se 
profundizará en ninguna de ellas. No obstante, se ha optado por acercarse 
a algunos casos significativos y el criterio ha sido el de urbes claramente en 
declive, donde el proceso de contracción se ha consolidado. Como se seña-
ló, algunas de las ciudades intermedias españolas que decrecen se hallan 
en una fase inicial y en muchas de ellas no hay una asociación clara entre 
despoblación y declive económico. Los ejemplos escogidos, caracterizados 
justo por lo contrario, por su profundo declive, son los horizontes y esce-
narios que se deben evitar, pero también son realidades actuales dentro del 
sistema urbano de España.
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5.1.  De la industria al declive: Ferrol

La desindustrialización es un factor clave en el decrecimiento urba-
no (McDonald, 2008). Ferrol (figura 1) es un caso crítico ejemplo de una 
despoblación prolongada en el tiempo que se relaciona con un continuo 
declive económico asociado a la crisis industrial desde los años 1980. Por 
lo tanto, se trata de una ciudad intermedia -una de las pocas- que ya 
experimentaban despoblación antes del proceso detectado en la segunda 
década del siglo XXI. 

Figura 1 – Vista aérea de barrios residenciales periféricos de Ferrol

Fuente: Fotografía de los autores, 3-4-2019.
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La ciudad tenía 72.963 habitantes en 2011 y 65.560 en 2020. Pero, 
como se indica, su despoblación no responde a la tendencia actual de las 
ciudades intermedias españolas, sino que hunde sus raíces en los comienzos 
del siglo XXI -en 2001 tenía 80.347 habitantes- e incluso a finales del siglo 
pasado -83.045 habitantes en 1991 y 91.764 en 1981-. Por esta razón, se 
trata de un ejemplo estudiado académicamente (Aldrey-Vázquez et al., 2014; 
López-Rodríguez y Piñeira-Mantiñán, 2020), aunque como estudio de caso 
aislado. Se califica como ciudad en crisis y un espacio regresivo. Su imagen 
pública ya era la de una ciudad problemática, deprimente y sin futuro a 
finales del siglo pasado (Escudero-Gómez, 2000).

Ferrol debe ser una de las ciudades escogidas en cualquier muestra de 
decrecimiento urbano que se haga en España. Entronca con el fenómeno de 
las ciudades norteamericanas y europeas que han experimentado un fuerte 
declive de su actividad industrial. Se trata de una crisis que presenta una 
situación de claro declive arrastrada desde hace décadas, contando con una 
población en disminución y envejecida, con una de las tasas de paro más 
altas de Galicia y con evidentes problemas de crecimiento económico deriva-
dos de su alta dependencia del clúster naval. Esta herencia se combina con 
las dinámicas presentes, por ejemplo, la emigración de la población activa 
a grandes áreas metropolitanas, especialmente Madrid (Jorrín et al., 2019). 
Finalmente, el decrecimiento ferrolano contrasta con el crecimiento de su 
área urbana, de forma general, de la comarca Ferrol Terra y, en concreto, del 
municipio de Narón (29.466 habitantes en 2000 y 39.056 en 2020). 

5.2.  De los proyectos fracasados al declive: Jaén

Factores como el desarrollo político y el nivel local de infraestructu-
ras pueden tener una influencia significativa en el decrecimiento urbano 
(Jeong y Gim, 2023). Jaén es un ejemplo particular de este hecho dentro del 
grupo de las ciudades intermedias españolas en decrecimiento. Se trata de 
una capital provincial y ciudad intermedia del interior de Andalucía, que 
contaba con una población de 116.781 habitantes en 2011, que descendió 
a 112.757 en 2020. 

Es un caso que también ha sido analizado académicamente (Ruiz-Mo-
ya et al., 2022). El declive de la ciudad es percibido por sus habitantes y ha 
dado lugar a protestas y al surgimiento de plataformas ciudadanas (Orte-
ga-Dolz y Donaire, 2021). En este caso, el culpable para la ciudadanía es la 
Administración Pública, por dos razones. La primera son las inversiones e in-
fraestructuras públicas prometidas que no se acaban creando, como la base 
logística del Ejército de Tierra finalmente ubicada en Córdoba, o lo hacen 
con mucho retraso, como el trazado del tren de alta velocidad Jaén-Madrid 
iniciado en 2002 y que no entra en funcionamiento hasta 2021. La segunda 
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son los proyectos e inversiones fracasados, como el del tranvía de Jaén, que 
permanece inactivo, o que no han respondido a las expectativas generadas, 
como el Museo Íbero (Donaire, 2024), la Universidad de Jaén, o la gran 
instalación deportiva Olivo Arena. Tampoco iniciativas privadas como el 
centro comercial Jaén Plaza dieron lugar al dinamismo previsto. La percep-
ción ciudadana es de un grave estancamiento en la ciudad, de decadencia 
rutinaria y de una incapacidad de las autoridades locales y autonómicas 
para revertir la situación.

Cuando los proyectos públicos prometidos para superar una situación 
de declive no alcanzan los resultados esperados o simplemente no son ejecu-
tados se genera una pérdida de confianza en las herramientas tradicionales 
de gobierno territorial. La casuística de Jaén es otro escenario para evitar.

5.3.  De la atonía poscrisis al declive: Talavera de la Reina

Talavera de la Reina es una de las múltiples ciudades intermedias espa-
ñolas que sufre el impacto de la crisis de la construcción y del fin de la bur-
buja inmobiliaria tras la Gran Recesión (figura 2), especialmente evidente en 
esta tipología de urbes (Garrido-Jiménez et al., 2019). Se trata de un ejemplo

Figura 2 – Vista de barrios residenciales periféricos y parcelas no construidas en Talavera de la Reina

Fuente: Fotografía de los autores, 20-4-2024.
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de caso crítico de colapso de una ciudad intermedia del interior de la penín-
sula ibérica tras la crisis económica global de 2008 y por el nuevo influjo de 
atracción de las grandes áreas metropolitanas -en este caso, la vecina y muy 
próxima de Madrid-. Tienen industrias con escasa capacidad tecnológica, 
incapaces de emplear al creciente número de nativos con titulación univer-
sitaria -algo que igualmente sucede en los otros dos casos estudiados-. En 
las ciudades intermedias como Talavera hay pocas posibilidades laborales 
para esta población con alta formación. Su alternativa es la migración de 
cerebros, en este caso al área metropolitana de Madrid preferentemente. Su 
población en 2011 era de 88.674 y en 2020 había bajado a 83.663.

En este ejemplo, la merma se nota también en su papel dentro de la 
red tanto regional -pasó de ser la segunda ciudad más poblada de Casti-
lla-La Mancha a la cuarta- como, sobre todo, provincial -al ser superada 
tras décadas por Toledo, urbe beneficiada por su capitalidad autonómica y 
por el creciente dinamismo de su actividad turística, entre otros factores-. 
Talavera de la Reina, también estudiada académicamente (García-Martínez 
y Jover-Martí, 2022), ha entrado en un grave declive por la coincidencia de 
múltiples causas activadas desde la crisis de 2008: la paralización del sector 
de la construcción y el inmobiliario, la crisis de los servicios privados -en 
especial el comercio-, un claro declive demográfico activado por el enve-
jecimiento, el retraso perpetuo en la llegada del tren de alta velocidad, el 
fracaso de las medidas de reactivación económica y la señalada emigración 
de la población activa al área metropolitana de Madrid. Finalmente, como 
en Jaén, hay proyectos inconclusos y promesas incumplidas, principalmente 
la estación del tren de alta velocidad, que permanece en suspenso mientras 
no se complete el tan esperado corredor ferroviario ibérico hacia Lisboa 
y donde la competencia con Toledo vuelve a aparecer por la presión de la 
capital autonómica para unirse a esta nueva línea ferroviaria.

Hoy, Talavera de la Reina es una ciudad en declive, deprimida, enfa-
dada -con plataformas ciudadanas de protesta-, con una fuerte identidad y 
una creciente presión a los políticos responsables. 

6. Estrategias posibles ante el decrecimiento urbano: entre la 
reactivación y la aceptación

La actitud política y social ante las ciudades en decrecimiento suele 
comenzar con la no aceptación o ignorancia del proceso, continúa con una 
lucha por invertir el fenómeno y, finalmente, se suele recurrir a intentos 
de adaptación ante la circunstancia (Rink et al., 2014). En este recorrido 
diacrónico, habitual pero no siempre generalizable, se identifican cuatro 
estrategias principales para enfrentar el decrecimiento urbano (Hospers, 
2014): trivializar, contrarrestar, aceptar y utilizar. 
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La trivialización consiste en marginar el problema de la despoblación, 
en parte porque las autoridades creen que carecen de las herramientas nece-
sarias para abordarlo con éxito. Cuando se intenta contrarrestar, las Admi-
nistraciones desempeñan un papel proactivo partiendo del supuesto de que 
la despoblación es un problema temporal. Así, por ejemplo, designan nuevas 
zonas de inversión y aplican una política económica activa para atraer a 
los inversores. Aceptar supone que la contracción urbana se percibe como 
admisible y, hasta cierto punto, inevitable. Consecuentemente, si se adop-
tan estrategias, estas consisten en intentar mejorar la calidad de vida en las 
ciudades, principalmente perfeccionando sus infraestructuras. Por último, 
la utilización trata de aprovechar la despoblación de una urbe como una 
oportunidad para modernizarla y, como en el caso anterior, también mejorar 
la calidad de vida. Se trataría de alcanzar una calidad de vida digna y poder 
desarrollar un proyecto de vida en las ciudades medias. Por ejemplo, se ve 
en el envejecimiento de la población una oportunidad para ofrecer nuevos 
servicios de salud, ocio y cuidados. 

Según Sroka (2022), aparte de Alemania y Estados Unidos, que cuentan 
con políticas y programas directos, el análisis de los discursos sobre política 
urbana en relación con el decrecimiento revela un enfoque dominante de 
trivialización o más bien de ignorancia de la contracción. Hasta el momento, 
España es un ejemplo de una mirada política trivializadora.

La lógica hace pensar que contrarrestar es la política más acertada ante 
el decrecimiento urbano. Sin embargo, las ciudades, que compiten entre sí y, 
como resultado, el éxito de una significa el colapso de otra, fracasan muchas 
veces a la hora de centrarse en su singularidad (Knox y Mayer, 2009). En el 
caso de España y sus ciudades intermedias en decrecimiento, este hecho se 
agrava pues los intentos de los gobiernos central y locales por combatir la 
despoblación se focalizan en el medio rural. Mientras, en las ciudades me-
dias el problema permanece mayoritariamente fuera de la agenda política. 

Se plantea el reto de trabajar sobre la ciudad en decrecimiento, sin 
olvidar las especificidades de cada territorio. Esto exige una consideración 
ad hoc, pues como se vio en los apartados anteriores la casuística puede ser 
distinta según las ciudades. A pesar de ello, se considera que la planificación 
urbanística puede ser la clave. 

De hecho, una de las respuestas más adecuadas y estructurales, según 
Rana y Calace (2023), es adecuar la flexibilidad de los planes urbanísticos a 
la condición de este tipo de ciudades. Esto supone una reconsideración de 
la disciplina urbanística, tradicionalmente orientada a regular el desarrollo 
urbano. Es decir, una revisión del planeamiento urbano orientado al creci-
miento con una transición que lleve a planificar para menos: menos gente, 
menos edificios y menos usos del suelo (Popper y Popper, 2002). Y en esta 
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lógica, una estrategia alternativa es la aceptación. En ella se abandona la idea 
arraigada de desarrollo de la ciudad como crecimiento urbano exclusivamen-
te. Por el contrario, se opta por mejorar la calidad de vida de sus residentes.

Hay dos cuestiones que también se deben tener en cuenta en las es-
trategias futuras en estas ciudades intermedias: la emigración de una parte 
de sus jóvenes con una alta formación y la cuestión ecológica. Como se ha 
indicado, hay un trasvase de población joven hacia las grandes áreas metro-
politanas y una incapacidad de retención (y mucho menos de atracción) de 
talento en las ciudades intermedias. Osutei y Kim (2023) se plantean dónde 
encajan las universidades en este proceso, pues, como sucede en España, 
el desarrollo de la educación superior en las últimas décadas ha hecho que 
estén presentes en estas urbes. Estos autores opinan que las universidades 
de investigación deben complementar la falta de aglomeración de talento y 
generar efectos de desbordamiento espacial (Osutei y Kim, 2023).

Por otro lado, la crisis medioambiental actual puede verse como una 
oportunidad para la desurbanización en ciudades en decrecimiento (Rana 
y Calace, 2023). Básicamente, se trata de la sustitución de usos urbanos ya 
no necesarios por la pérdida de población por otros no urbanos y ecológi-
camente más sostenibles. En un mundo donde el desarrollo tal y como se 
conoce se evidencia cada vez más incompatible con el cambio climático, las 
ciudades intermedias pueden ser lugares donde la transición energética y los 
modelos sostenibles de economía circular y un crecimiento limitado sean 
aplicables; al menos de forma menos traumática que en las grandes ciudades.

En definitiva, no existe un único patrón, curso o dinámica de transi-
ción, ni un único tipo de ciudad en decrecimiento, ni una acción y política 
concretas para la gestión de la contracción (Sroka, 2022). En parte, depende 
de las escalas globales y nacionales, y, en parte, de la capacidad de una ciu-
dad para imaginar su propio futuro, sin perder su cultura local, sus lazos 
comunitarios y el sentido de lugar para su población (Lazzeroni, 2022). Se 
requiere establecer diferentes enfoques de intervención para gestionar el de-
crecimiento en las ciudades intermedias. Sin embargo, el futuro ahora mis-
mo se plantea de modo pesimista, pues carecen del peso político necesario.

7. Conclusiones

El decrecimiento urbano es un fenómeno negativo por la destrucción 
gradual y silenciosa de la ciudad, porque con el tiempo desaparece el orden 
particular de cada urbe. Su rasgo principal es la pérdida de población. Tras 
la crisis económica de 2008, la Gran Recesión, ha habido una activación de 
los procesos de declive urbano en el continente europeo y a escala global. 
Esta dinámica urbana, donde unas ciudades pierden para que otras ganen, 
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también ha llegado a España. Está afectando al grupo de las ciudades in-
termedias, aquellas que en el sistema territorial español asumen funciones 
urbanas entre el medio rural y el urbano y entre las pequeñas y las grandes 
urbes. Hay un proceso de despoblación urbana que se manifiesta en la se-
gunda década del siglo XXI. El 32,4% de las ciudades intermedias españo-
las (137), un total de 49, han perdido población entre 2011 y 2020. Es un 
proceso incipiente, no general, y en algunas de ellas está en fase inicial. No 
obstante, también es algo que ya afecta a una tercera parte de estas urbes y 
que en algunos casos se relaciona con una notable pérdida de habitantes y 
con un declive evidente.

Las ciudades intermedias son elementos clave para una prosperidad 
territorial equilibrada siempre que tengan estrategias adecuadas para un 
desarrollo exitoso y sostenible, y no asumiendo que el mundo futuro tiende 
inexorablemente a ciudades más grandes. Su decrecimiento plantea un grave 
problema. En la primera década del siglo actual solamente 10 núcleos, muy 
afectados por el proceso de desindustrialización, perdían residentes. El salto 
cuantitativo es evidente, pues su número se ha incrementado exponencial-
mente entre 2011 y 2020. Estas ciudades en decrecimiento se localizan por 
toda la geografía española y en contextos urbanos distintos, desde capita-
les provinciales del interior de la península hasta ciudades satélites de las 
grandes áreas metropolitanas e, incluso, en zonas turísticas de litoral. No 
obstante, es en el cuadrante noroeste de España donde se agrava el problema 
y, en particular, en comunidades autónomas como Castilla y León, Asturias 
y Cantabria, donde todas las ciudades intermedias pierden población.

Los factores y causas que dan lugar al decrecimiento urbano han sido 
detectados por los estudios académicos y se trata de cuestiones demográficas, 
económicas y socioeconómicas, además del proceso de suburbanización. 
Al analizar mediante indicadores estadísticos estos factores en las ciudades 
intermedias españolas que ven como su población disminuye sobresale el 
proceso de envejecimiento y el descenso de la fecundidad entre las cuestiones 
demográficas. La disminución de la población activa, donde la emigración 
de jóvenes adultos hacia las grandes ciudades, en especial Madrid, es clave, 
y la marcha de población extranjera inmigrante destacan entre las causas 
socioeconómicas. Por el contrario, la evolución empresarial, factor econó-
mico, es más heterogénea. También lo es el traslado de población desde el 
municipio central hacia los periféricos que conforman las áreas urbanas de 
estos núcleos intermedios. Estos dos factores afectan a algunas ciudades, 
pero a otras no. No hay una relación directa para todos, o, al menos, para 
la mayoría de los casos.

Debido a la complejidad multidimensional del proceso de contracción 
urbana, se realizó un análisis de correlaciones entre la pérdida de pobla-
ción y los diferentes indicadores analizados en los municipios centrales, las 
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ciudades que se despueblan. La técnica estadística confirmó lo observado 
en el análisis descriptivo. Cuatro son los indicadores que se relacionan con 
la despoblación de esta tipología de ciudades: la pérdida de menores de 16 
años, el aumento de los mayores de 65 años, la disminución de la población 
extranjera y el retroceso de la población potencialmente activa, entre los 16 
y los 65 años. De esta forma, se puede concluir que el fenómeno detectado es 
principalmente un decrecimiento derivado del envejecimiento y de la caída 
de la fecundidad. Al mismo tiempo, también se puede asociar a un decreci-
miento derivado de factores externos: la atracción que las grandes ciudades 
está suponiendo para el trasvase de población desde áreas periféricas, sobre 
todo adultos jóvenes con un alto nivel de formación, en una activación más 
del desequilibrio territorial que caracteriza a España tras la Gran Recesión; 
y la disminución de los inmigrantes extranjeros en las ciudades intermedias 
españolas en decrecimiento por efecto también de la crisis económica global 
iniciada en 2008. Con respecto al declive económico propio de estas ciuda-
des, con procesos como la desindustrialización, es imposible generalizar.

Por esta cuestión se recurrió a un análisis de clúster para agrupar a 
estas ciudades y la diversidad se demostró al surgir cuatro tipologías: ciu-
dades intermedias envejecidas en las grandes áreas metropolitanas, núcleos 
en recesión, urbes con un débil crecimiento y ciudades con un grave declive. 
Esta segmentación demostró un proceso más generalizado en las ciudades 
intermedias que, a través de una combinación de factores, han entrado en 
decrecimiento en la segunda década del siglo actual a partir de la Gran 
Recesión. Y, por otro lado, evidenció procesos más particulares como el del 
envejecimiento de algunas ciudades satélite en las grandes áreas metropo-
litanas españolas, Madrid y Barcelona.

Aun después de la agrupación por clústeres sigue siendo necesario un 
acercamiento a los estudios de caso, pues, en último término, los contextos 
regionales y locales también desempeñan un papel principal en el declive 
urbano. En este estudio simplemente se realizó un acercamiento a Ferrol, 
Jaén y Talavera de la Reina como casos significativos. En Ferrol, el declive 
está enraizado desde la crisis industrial de los años 1980 y la ciudad sigue en 
crisis, ahora con los parámetros del fenómeno actual como la emigración de 
su población adulta joven a otras áreas en búsqueda de empleo. Jaén es un 
ejemplo de cómo las iniciativas políticas sin una comprensión profunda del 
problema y con una planificación defectuosa, lejos de reactivar a una ciudad, 
pueden llevarla a un mayor declive. Finalmente, Talavera de la Reina es un 
caso del peor escenario. Tras iniciar un decrecimiento motivado por la Gran 
Recesión se ha generalizado un profundo declive donde la ciudad ve perder 
habitantes y parte de su papel territorial, al tiempo que la ciudadanía, como 
también en los otros dos casos, percibe claramente la crisis y se manifiesta 
pidiendo soluciones. 
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Las ciudades intermedias españolas están en estado de alarma en el 
presente. Un tercio ha sufrido pérdida de población en la última década, 
desde ejemplos donde el proceso es muy incipiente hasta casos de gran 
preocupación. Detectar un problema al inicio del proceso conflictivo puede 
ser una ventaja para lograr solucionarlo. En el estudio, de forma proactiva, 
se han detallado las estrategias posibles ante el decrecimiento urbano, que 
van desde los planes de desarrollo -por lo general tendentes al fracaso- a 
los de adaptación a la situación mediante una planificación urbana flexible 
que tenga en cuenta, ante todo, la mejora de la calidad de vida de los ciuda-
danos y que valorice las ventajas en términos de identidad, de lucha contra 
la pobreza y de transición ecológica sostenible que las ciudades intermedias 
tienen con respecto a las grandes áreas metropolitanas. Sin embargo, es 
evidente que hoy a las ciudades intermedias españolas les cuesta hacerse oír 
en la política nacional, donde se toman decisiones importantes sobre inver-
siones públicas que a menudo tienen una dimensión espacial, pero donde el 
reto demográfico se centra en el medio rural y, por el momento y de forma 
general, se ignora este fenómeno de decrecimiento urbano.
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