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INTRODUCCIÓN

La inmigración es un fenómeno que está adquiriendo cada vez más
importancia en Cataluña. Barcelona, por ejemplo, ha pasado de 29.354
extranjeros empadronados en 1996 a 230.942 en 2005. Al mismo tiempo,
la población autóctona barcelonesa se va acostumbrando a los comercios
de los inmigrantes extranjeros en la capital catalana. La transformación del
paisaje urbano funcional de Ciutat Vella ha sido espectacular en determi-
nadas áreas: centenares de comercios étnicos se han implantado en este
espacio entre degradado y privilegiado, la Barcelona extranjera donde se
mezclan, por una parte los inmigrantes que obtienen una vivienda y un tra-
bajo en condiciones muy duras y, por otra parte, los turistas en busca de
ocio y lugares típicos. 

Por otro lado, la corporación municipal ha trabajado en los últimos
años en la recuperación de Ciutat Vella a través de numerosas operaciones
de “cirugía urbana”: creación de espacios públicos tras la eliminación de
manzanas; rehabilitación y renovación, además de la promoción de espa-
cios comerciales privilegiados. 

* Pau Serra del Pozo. Universitat Internacional de Catalunya. pserra@cir.unica.edu



El comercio étnico se considera en este trabajo, de acuerdo con otros
autores1, como una actividad económica bajo la iniciativa de uno o varios
empresarios de origen extranjero y que tiene por objeto la venta de pro-
ductos (bazares, carnicerías...) o de determinados servicios (peluquerías,
locutorios...) en un local comercial2. 

La situación del comercio étnico en Cataluña 
y en Ciutat Vella

Moreras (1999) ha estudiado la localización de los establecimientos
musulmanes en Cataluña. Este autor destaca que Barcelona es la ciudad
donde se concentran más establecimientos en esta comunidad autónoma,
particularmente, en el distrito municipal de Ciutat Vella. La figura 1 mues-
tra el peso dominante de Ciutat Vella en relación a la población residente
extranjera respecto a los otros nueve distritos censales de Barcelona, en
números absolutos, junto con el Eixample (al noroeste). Además Ciutat Vel-
la es el distrito que cuenta con una proporción mayor de inmigrantes sobre
el total de población del distrito y es la zona, junto con el vecino distrito del
Eixample con más inmigrantes entre 2001 y 2005.

Es lógico, por tanto, pensar que Ciutat Vella dominará también en la
ciudad de Barcelona en cuanto a la proporción de comercios étnicos res-
pecto a los demás distritos barceloneses. 

¿Regeneración del tejido urbano y comercial en Ciutat Vella gracias 
a los comercios de los imigrantes? Entre la “gentrificación” 
y la “guetización”

En los años 1990 en Barcelona se produjo una crisis de los comercios
minoristas, con el consiguiente cierre de muchos comercios. Al margen de
la evolución del comercio autóctono en Ciutat Vella, con la llegada de los
comercios de los inmigrantes extranjeros, sobre todo a partir de la segunda
mitad de los años 1990, algunos comercios vuelven a abrir, fenómeno que
refuerza la idea común entre los autores de que el comercio étnico facilita
la recuperación de los barrios degradados de las ciudades.
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1. Cebrián et al. (2002a), Beltrán et al. (2003), García Ballesteros et al. (2004: 147),
Moreras (2001: 3 y 6). 

2. No he incluido en este estudio la venta ambulante a causa de la dificultad de recogi-
da de datos y por la “volatilidad” de esta actividad. 



FIGURA 1. LA POBLACIÓN EXTRANJERA EN LOS DISTRITOS DE BARCELONA ENTRE 2001 Y 2005

Mapa de distritos censales de Barcelona con la evolución del número absoluto de la población extranjera entre 2001
y 2005 (diagramas de barras) y porcentaje de extranjeros por distrito de 2005 (coropletas). Fuente de datos: “Infor-
mes estadístics. La població estrangera a Barcelona. Gener 2005”. Ayuntamiento de Barcelona. Fuente de la carto-
grafía de límites administrativosInstitut Municipal d’Informàtica, Ayuntamiento de Barcelona. Elaboración propia.

Es cierto que a partir de 1999 se produce recuperación más rápida del
comercio en Ciutat Vella que en el resto de los distritos barceloneses, según
los datos de licencias del Impuesto de Actividades Económicas (IAE). El
comercio de los inmigrantes en zonas determinadas de Ciutat Vella (Raval,
noroeste de Casc antic o Parc y en la Barceloneta, ver figura 2) no ha sido
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el único responsable de este fenómeno, como reconoce Moreras (2001).
Paralelamente, se ha producido un crecimiento del número de comercios
de empresarios mayoritariamente autóctonos con la promoción municipal
del eje comercial Barna Centre y la implantación en el barrio del Born de
establecimientos de restauración y de tiendas de ropa de moda, entre otros
tipos de comercios.

FIGURA 2: BARRIOS DEL DISTRITO DE CIUTAT VELLA DE BARCELONA

Fuente: Elaboración propia.

De todos modos, como me comentaba Núria Paricio (economista y vice-
presidenta de la Fundació Tot Raval) en una conversación, habría que relativi-
zar el “éxito” de Barna Centre y de la zona del Born. En el primer caso, en Bar-
na Centre, las actividades comerciales y de ocio ha conllevado la “expulsión”
de residentes del barrio: en las plantas superiores de los edificios con fre-
cuencia no se encuentran más que almacenes de los comercios. En el Born,
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la “gentrificación” ha significado la sustitución de los residentes habituales del
barrio por una población más joven y con más medios económicos. Por otro
lado, estos nuevos vecinos se están quejando del exceso de ruido que provo-
can las actividades de ocio del barrio. Tanto en uno y otro barrio, la presencia
de los inmigrantes y de los comercios étnicos es muy inferior a la de otros bar-
rios, como el Raval o la zona de calle Princesa, en Parc (figura 3).

FIGURA 3. CALLES MÁS SIGNIFICATIVAS DEL DISTRITO DE CIUTAT VELLA

Fuente: Elaboración propia.

En el otro extremo se encuentran las zonas donde predomina el comer-
cio de proximidad para y por los inmigrantes. El estudio de la Fundació Tot
Raval (2004) denuncia el carácter de “guetización” de esas zonas, unida en
ocasiones a la presencia de la prostitución tanto diurna como nocturna,
como en las calles Joaquín Costa, Sant Pau, Rambla del Raval (en estas tres
calles alrededor del 50% de los comercios están en manos de inmigrantes)
o Hospital. En mi opinión la “guetización” sería mayor de no existir el
comercio étnico. Aún se observa el abandono de usos comerciales en las
calles transversales a los ejes principales del Raval, en buena parte de Barri
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Gòtic sur y de Parc (excepto el Born). Ese abandono conlleva además el
deterioro físico y social de la calle. 

Un síntoma de la recuperación de un barrio podría ser la participación
de los comerciantes étnicos en las asociaciones de comerciantes autóctonas
tradicionales. Desde 2003 tres comerciantes inmigrantes de la calle de Sant
Pau en el Raval pertenecen a la junta de la asociación de comerciantes de
esa calle (diario “El periódico”, 30-11-2003 e información proporcionada
por Núria Paricio). La reestructuración de la junta directiva ha provocado el
cese de la desconfianza de los inmigrantes hacia los autóctonos y de la dis-
criminación de los autóctonos hacia los inmigrantes, iniciándose una rela-
ción más fluida (diario “El Punt”, 1-03-2004).

En cambio, para otros, el predominio del comercio étnico en determina-
das zonas de Ciutat Vella no constituye una buena noticia sino que significa
la invasión de un comercio de baja calidad o una reiteración “excesiva” de
tipologías comerciales que se ve como un factor “negativo”. Lo que para unos
puede parecer revitalización comercial y del tejido urbano y social, para otros
puede significar justamente lo contrario: el predominio de actividades margi-
nales, de “baja calidad” o de estética deficiente, como explica Aramburu
(2002) en su sección “¿Comerciantes contra comerciantes”.

En algunos casos, la venta ambulante ilegal en Barcelona, llevada a
cabo en la mayoría de los casos por inmigrantes extranjeros3, puede no
contribuir a dar una buena imagen de los comercios étnicos. Tampoco
contribuye a esa buena imagen la existencia de algunos talleres textiles chi-
nos ilegales en localidades catalanas4. 

Objetivos y tareas de la investigación

Se pueden resumir los objetivos del trabajo en tratar de profundizar
acerca de la distribución espacial y de algunos aspectos de la estructura del
comercio de los inmigrantes en el distrito de Ciutat Vella en Barcelona. Las
tareas que desarrollan estos dos objetivos son cuatro:

1. Obtener un censo de los comercios étnicos en todo el distrito de
Ciutat Vella para el año 2004 y mostrar algunos aspectos de la
actual localización y estructura de los comercios étnicos.
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3. La Vanguardia, 7-7-2000.
4. Avui, 18-5-2003.



2. Estimar la evolución de la localización de los comercios étnicos en
Ciutat Vella entre 1999 y 2004

3. Mostrar la posible atracción espacial de los comercios y la residen-
cia de los inmigrantes extranjeros

4. Explorar la atracción espacial de los centros de culto y de los comer-
cios de los correspondientes grupos étnicos

FUENTES DE INFORMACIÓN Y METODOLOGÍA

Fuentes de información de los comercios étnicos

La información del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) contie-
ne la descripción del epígrafe o tipo de actividad, la dirección postal, y la
superficie en metros cuadrados del establecimiento, además del número de
identificación fiscal (NIF), a partir del cual se pueden distinguir a los extra-
njeros de los españoles. Tras obtener esa información y seleccionar sólo los
profesionales de ese listado me dispuse a utilizarla. Comprobé que existían
defectos de sobredimensión y de infradimensión, debido muy probable-
mente a su falta de actualización5, por lo que apenas la utilicé debiendo
apoyarme casi exclusivamente en el trabajo de campo y las encuestas.

El trabajo de campo y las encuestas

La tarea de trabajo de campo ha consistido en recorrer el distrito de
Ciutat Vella para tratar de localizar (306) y de encuestar6 el número más ele-
vado posible de comerciantes (250). En la redacción del modelo de encues-
ta participaron los doctores María Isabel Bodega y Juan Antonio Cebrián,
del Instituto de Economía y Geografía del Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (CSIC).
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5. La sobredimensión se puede deber a que el IAE, tras las reformas que ha experimentado,
ya no obliga a las empresas y profesionales que facturan menos de 6 millones de euros, de mane-
ra que los titulares de las actividades que facturaban menos y que cesan no tienen interés en dar-
se de baja del IAE. Por la misma razón se produce una infradimensión, ya que los titulares de
nuevas actividades por debajo de ese umbral tampoco se dan de alta. El padrón que sustituye al
antiguo IAE, el Censo de Obligados Tributarios, podría ser la nueva fuente a la cual acudir.

6. En la realización del trabajo de campo y de las encuestas han intervenido estudiantes
de tercer y cuarto curso de Humanidades de la Universitat Internacional de Catalunya de los
años académicos 2002-03, 2003-04 y 2004-05.



Las preguntas de la encuesta han sido las siguientes:

01. Nombre del comercio
02. Tipo de comercio7

03. Dirección postal
04. ¿Cuánto tiempo tiene este comercio? (años)
05. ¿Qué había antes en este local? (Sin actividad, etc..)
06. Origen del titular del comercio (nombre del país)
07. ¿El origen de los empleados es el mismo o diferente del origen del

titular del comercio? (mismo/diferente)
08. Número de empleados (número)
09. Empleados hombres (número)
10. Empleados mujeres (número)
11. Número de familiares en el negocio (número)
12. Religión (Catolicismo, Cristianismo –no católico-, Budismo, Hin-

duismo, Islam, otra: especificar)
13. ¿Incide su religión en la incorporación de la mujer como trabaja-

dora del comercio? (sí/no) 
14. ¿Qué educación ha recibido? (Sin formación, Primaria, Secundaria,

Bachillerato, Universidad)
15. Superficie en metros cuadrados 
16. Número de horas de la jornada del comercio (horas)
17. Turnos de trabajo (número de turnos)
18. ¿Sus clientes son: inmigrantes extranjeros, gente del barrio, turistas

o gente de todo tipo? 
19. ¿Su mercancía/servicios está destinada a una determinada nacio-

nalidad, etnia o religión? (sí/no)
20. En caso afirmativo ¿cuál?
21. ¿Dónde tiene su domicilio? ¿Dentro del barrio o fuera? (dentro/fuera)
22. ¿Se siente seguro o inseguro en su negocio? (seguro/inseguro)
23. ¿Cuánto tiempo tiene intención de mantener este negocio? (núme-

ro de años, Pocos años, Siempre, Indefinido, Toda la vida)
24. ¿Quiere que sus hijos nazcan y se eduquen en España? (sí/no)
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7. Souvenirs, Bazar, Bazar electrónica, Colmado, Frutas y verduras, Golosinas, Carnice-
ría, Peluquería, Papelería, Minorista textil, Mayorista textil, Maletas, Bar, Restaurante, Locu-
torio, Lavandería, Cosmética, Droguería, Helados, Envío de remesas, Internet y/o móviles,
Lavandería, Librería, Comidas para llevar, Música, Alquiler de vídeo, Cambio de moneda,
Servicios fotográficos, Panadería, otro: especificar.



Tanto la información procedente de las encuestas como del trabajo de
campo para localizar los comercios, así como la información demográfica
de las 36 zonas de investigación en que se divide el distrito de Ciutat Vella
se ha introducido en una base de datos y se ha integrado con un Sistema de
Información Geográfica para poder obtener explotaciones: tablas, gráficos,
mapas temáticos, etc.

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Análisis de los datos sobre los comercios étnicos del distrito 
de Ciutat Vella en 2004

La información de los comercios étnicos de Ciutat Vella procede, como
he explicado en el capítulo. Fuentes de información y metodología” del
examen de la localización y tipología de los establecimientos comerciales a
partir del trabajo de campo y de las encuestas que hemos realizado en 250
comercios. En esta sección muestro la explotación de las encuestas, que
desvela algunos aspectos de la estructura de los comercios étnicos. 

Las tipologías de los comercios étnicos 

La tabla 1 presenta el porcentaje8 de las tipologías de comercios en
Ciutat Vella en 2001 y en 2004.

Como se puede apreciar los negocios más numerosos tanto en 2001
como en 2004 son los colmados, los restaurantes, los locutorios (junto con
las tiendas de internet y/o móviles9), las peluquerías, los bares, los
bazares, los minoristas textiles, las tiendas de souvenirs, las carnicerías,
los bazares de electrónica. Los mayoristas textiles y los servicios de envío
de remesas irrumpen con fuerza en 2004, sobre todo los primeros tipos de
establecimientos. Por lo demás, la evolución entre 2001 y 2004 señala la
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8. Tanto en el trabajo de Moreras (2002) como en este el trabajo de campo no ha sido
exhaustivo ni se ha producido por los mismos equipos de trabajo por lo que la comparación
de los números absolutos podría no ser significativo. Me limito por tanto a ofrecer tan sólo
los porcentajes de tipologías de comercios en cada año, aspecto que, por otra parte facilita
la comparación o evolución entre un año y otro, 2001 y 2004.

9. Los locutorios de 2001 se suman junto con los establecimientos de telefonía, que
denomino “Internet y/o móviles” para 2004.



consolidación del comercio étnico en unas pocas tipologías que triunfan,
además de algunas otras pocas que aparecen con timidez en 2004, pero
que indican la diversificación de la oferta de negocios étnicos en Ciutat
Vella. 

TABLA 1. FUENTES PARA 2001: MORERAS (2002)

Tipo de comercio % % Tipo de comercio % %
en en en en 

2001 2004 2001 2004

Alimentación 21,9 21,5 Otros 16,9 17,7
Carnicería 5,5 4,8 Agencia inmobiliaria 0,0 0,2
Colmado 16,4 15,0 Arreglo de ropa 0,0 0,3
Golosinas 0,0 0,2 Artesanía 4,0 0,6
Helados 0,0 0,5 Artículos de piel 0,0 0,2
Panadería 0,0 0,3 Bisutería 0,0 1,0
Frutas y verduras 0,0 0,6 Cambio de moneda 0,0 0,2

Restauración 17,4 18,2 Cosmética 0,0 0,3
Restaurante 11,6 9,2 Diversos artículos 0,0 0,2
Bar 5,8 8,7 Droguería 0,0 0,2
Comida para llevar 0,0 0,3 Electricidad 0,3 0,2

Bazares 14,2 8,7 Ferretería 0,0 0,2
Bazar 11,9 6,9 Herbolario 0,0 0,2
Bazar electrónica 2,4 1,8 Lavandería 1,1 0,5

Servicios telemáticos Librería 0,3 0,2
y de ocio 14,5 12,4 Maletas 0,0 0,2
Internet y/o móviles 0,0 1,6 Peluquería 7,1 7,3
Envío de remesas 0,0 1,0 Perfumería 0,0 0,3
Servicios fotográficos 0,0 0,8 Souvenirs 3,7 5,5
Locutorio 14,5 8,1 Tabacos 0,0 0,2
Música 0,0 0,2 Zapatería 0,0 0,2
Vídeo 0,0 0,8 Otros 0,5 0,0

Comercio textil 11,1 12,3 Total 100,0 100,0
Mayorista textil 0,0 4,4
Minorista textil 11,1 7,9

Fuente: Elaboración propia.

Origen geográfico de los titulares de los comercios étnicos

He optado por denominar “origen geográfico” y no “nacionalidad” de
los titulares de los negocios puesto que no trataba tanto de conocer la nacio-
nalidad o pasaporte de los titulares como su procedencia. 

La tabla 2 destaca que más del 70% de los comercios de los que dis-
ponemos de información (215 de 306 comercios) en 2004 proceden de
determinados países asiáticos, en especial de Pakistán, con un 37%, India,
con el 17% y China, con el 16%, los cuales suman hasta 195 titulares de
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comercios10. Marruecos se sitúa detrás, con el 8,8% de los titulares de comer-
cios. Los titulares de cuatro países se reparten cerca del 80% de los comercios
de los extranjeros. Los otros 84 titulares proceden de un total de hasta 28 países
diferentes. La información de 2004 revela que se mantienen bastante las pro-
porciones de comerciantes de los mismos orígenes que en 2001 en los casos
de los latinoamericanos, los magrebíes, los pakistaníes y los subsaharianos.
Crecen en 2004, sin embargo, los indios. El cambio más espectacular lo
constituye la irrupción en 2004 de los chinos, de la misma manera que los
mayoristas textiles que hemos observado antes entre 2001 y 2004 (tabla 1).
Sabemos que esos dos cambios corresponden al mismo fenómeno: el de la
aparición de los mayoristas chinos en los últimos años. 

TABLA 2. ORIGEN GEOGRÁFICO DE LOS TITULARES DE LOS COMERCIOS
ÉTNICOS EN CIUTAT VELLA EN 2001 Y 2004 SEGÚN REGIONES DEL MUNDO

Países de origen Comer- % Comer- % Países de origen Comer- % Comer- %
por regiones ciantes ciantes por regiones ciantes ciantes

(2001) (2004) (2001) (2004)

Europa América Latina
Alemania 1 0,4 y Caribe
Irlanda 2 0,9 Argentina 2 0,9
Italia 1 0,4 Brasil 1 0,4
Reino Unido 3 1,3 Ecuador 3 1,3
Total Europa 11 2,9 7 3,1 Perú 3 1,3
N. África y Rep. Dominicana 8 3,6
Or. Próximo Total 25 6,6 17 7,6
Arabia Saudí 1 0,4 Sur y Sudeste
Argelia 5 1,3 4 1,8 de Asia
Egipto 1 0,4 Bangladesh 5 2,2
Irak 2 0,9 China 26 11,6
Marruecos 34 8,9 20 8,9 Filipinas 19 5,1 6 2,7
Palestina 1 0,4 India 44 11,6 45 20,0
Siria 2 0,9 Pakistán 148 39,0 84 37,3
Sudán 1 0,4 Indonesia 4 1,1
Total 32 14,2 Total 166 73,8
África Otros 15
Subsahariana Total 9 2,3
Ghana 1 0,4 Total ( todas regione)s 345 91,1 225 100,0
Senegal 2 0,9
Total 8 2,1 3 1,3

Fuente de los datos de 2001: Moreras (2002: 34 y 35). Elaboración propia.
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10. Estos datos concuerdan en general con la afirmación de Beltrán (2004: 41) de que
los autoempleados y empresarios asiáticos en España suponen casi el doble que los demás
trabajadores extranjeros. Al contrario que en Barcelona, los pakistaníes en España suponen
el grupo con menor proporción de empresarios.



Las dimensiones de los comercios étnicos: la superficie y el número de empleados 

Los resultados de nuestras encuestas revelan que los comercios étnicos de
Ciutat Vella son de reducidas dimensiones. Por un lado, 140 de 191 comercios
tienen sólo uno o dos empleados (incluyendo al titular del negocio que está
“autoempleado”). Por otro lado la mayoría de los comercios étnicos tienen una
superficie igual o inferior a 60 m2. Se trata, por tanto, en general, de pequeños
comercios.

Los comercios de titulares chinos son los que tienen un mayor promedio
de superficie (unos 95,2 m2), seguidos por los filipinos (74,3 m2). Esa misma
tipología de comercios dispone del promedio de número de empleados más
alto (2,8), seguido de los comercios indios (2,4). La representación temática de
la superficie y del número de empleados de Ciutat Vella no revela una distri-
bución espacial clara, aunque se intuye una cierta concentración de comercios
de mayores dimensiones en el eje de la Rambla y su entorno en el barri Gòtic.

Presencia de empleados coétnicos

En 49 de los 125 comercios con más de un empleado existen emplea-
dos familiares. Por otra parte los empleados familiares no constituyen
mayoría, pues en los comercios donde hay más de un empleado trabajan
227 no familiares y otros 127 que sí son familiares, es decir los familiares
constituyen el 36% del total de los comercios con más de un empleado. La
mayoría de número de empleados familiares es de sólo 2 en cada comercio.

Por otro lado, el número de empleados del mismo origen que el titu-
lar del negocio es de 135 sobre un total de 164 respuestas en Ciutat Vella.
En este caso queda más patente en nuestras encuestas el “fortalecimiento de
las redes étnicas” (Cebrián et al., 2002a) o de “la solidaridad étnica” (Solé
et al., 2005) que suponen los comercios étnicos.

Una exploración más detallada de los datos disponibles revela que son
sobre todo los empresarios pakistaníes y, en menor medida, los chinos, los
grupos étnicos que más familiares emplean en sus negocios, observación
que coincide con los datos de Solé y Parella (2005: 138).

Especialización comercial según el origen geográfico

Es posible estimar la especialización comercial según origen geográfico
de los titulares de los comercios. Los porcentajes de los comercios según orí-
genes o nacionalidades de los grupos más representativos en Ciutat Vella son
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los bangladeshis, pakistaníes, filipinos, marroquíes, peruanos, dominicanos,
indios y chinos, cuyos comercios suman 252 sobre el total de 297 de los que
disponemos datos. La diferencia, es decir los 45 comercios restantes se dividen
entre otros 22 países. 

Los titulares de comercios pakistaníes dominan de manera clara
aunque no exclusiva determinados tipos de comercios, como los bares, los
colmados y los locutorios. En cambio, comparten el predominio de las car-
nicerías con los titulares marroquíes; las peluquerías, con los dominicanos;
los restaurantes, con los chinos y filipinos; los bazares electrónicos, con los
indios; los bazares, con los chinos (de hecho éstos duplican a los pakistaníes
en este tipo de establecimientos) e indios. Además del caso de los bazares,
los pakistaníes (y todas las demás nacionalidades de titulares) también
ceden ante los chinos en el número de comercios mayoristas textiles y ante
los indios en el caso de las tiendas de souvenirs.

Los chinos se especializan en los comercios de mayoristas textiles y en
los bazares; los bangladeshis, en los colmados; los filipinos, en los restau-
rantes; los indios, en los comercios de souvenirs y en los bazares; los mar-
roquíes, en las carnicerías, los colmados y las peluquerías; los pakistaníes,
en los colmados y los locutorios; los peruanos, en los locutorios. En el caso
de los comercios de titulares de la República Dominicana, la casi totalidad
de sus comercios corresponde a las peluquerías.

Localización y especialización de las áreas comerciales

El mapa de la figura 4 muestra la densidad o concentración de los
comercios étnicos realizado mediante el método kernel11. Existe una zona
(número 1 en el mapa) de máxima concentración o densidad de comercios
por unidad de superficie de límites muy delimitados en Parc que corres-
ponde a dos ejes: la calle Princesa y el que se inicia desde la calle Bòria has-
ta la calle Carders, que tiende a extenderse hacia el Noroeste, una zona de
transición hacia una otra zona de altísima concentración de comercios
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11. Para más información sobre kernel ver Bailey y Gatrell (1995: 84-88). Es necesario
mencionar que tanto para este mapa como para el de concentración lineal o por calles de
los comercios (figura 5) he utilizado el total de la suma de los comercios que hemos locali-
zado por trabajo de campo con el de la lista de los comercios facilitados por el ayuntamiento
de Barcelona, sin depurar ni contrastar la segunda información. Los dos mapas (figura 4 y 6)
no pretenden expresar detalladamente la realidad sino tan sólo ofrecer una aproximación. 

12. Beltrán (2004: 41) señala la presencia de los chinos en ese sector, además de su
inserción en el sector industrial textil catalán.



de mayoristas textiles chinos que queda en parte fuera de Ciutat Vella, en el
margen izquierdo de la calle Trafalgar y en la Ronda de Sant Pere12. 

FIGURA 4. CONCENTRACIÓN POR ZONAS DE LOS COMERCIOS ÉTNICOS
EN CIUTAT VELLA EN 2004

Fuente: Elaboración propia.

La zona 1 (figura 4) se caracteriza por la abundancia de bazares,
bazares electrónicos y carnicerías, que se distribuyen sobre todo entre titu-
lares chinos, indios y pakistaníes. En la misma zona se sitúan comercios tex-
tiles y numerosas peluquerías de titulares magrebíes y sobre todo domini-
canos, entre otros. 

A continuación, entre el Barri Gòtic, el Raval y la Rambla, que divide esos
dos barrios, se configura otra segunda área de menor concentración debido a la
mayor dispersión, pero que cuenta con muchos más comercios étnicos que
Parc. Se podría decir que esta área está compuesta por tres subcentros: uno en
torno a la Rambla y el Pla de la Boqueria (número 2 en la figura 4); un segundo
subcentro en el Raval (número 3) y otro más en el sur del Barri Gòtic.

La zona número 2 del mapa de la figura 4 está alrededor del Pla de la
Boqueria, punto neurálgico o encrucijada a la que van a parar: la calle Boque-
ria que comunica con la del Call, con predominio de bazares y minoristas
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textiles, algunos de ellos indios; la Rambla, que es en sí misma una concen-
tración lineal de una treintena de tiendas de souvenirs de indios; la calle Sant
Pau y el inicio de la calle Hospital, en el Raval. En estos tramos de calles del
Raval cercanas al Pla de la Boqueria abundan los comerciantes pakistaníes y
marroquíes, con peluquerías, locutorios, carnicerías halal y minoristas tex-
tiles. En el otro lado de la Rambla, en las calles Boqueria, Call y Ferran hay
varias tiendas de minoristas textiles, de bisutería y bares. 

Esta zona central (número 2) se extiende hacia el sur del Barri Gòtic en
las calles Ample y Gignàs y alrededores, donde existe una concentración
menor de comercios étnicos, con algunos colmados, bazares y restaurantes,
la mayoría de cuyos titulares son pakistaníes. Más hacia el norte, hacia el
Pla de la Boqueria existe un eje de transición formado por la calle Escudel-
lers y otras vecinas, con una veintena de comercios entre los que destacan
los colmados. 

FIGURA 5. GRUPOS DE TIPOLOGÍAS DE COMERCIOS ÉTNICOS EN CIUTAT VELLA EN 2004

Fuente: Elaboración propia.

La zona 3, ya en pleno Raval, constituye una encrucijada de los ejes
radiales de la calles del Carme, Sant Antoni Abat, Hospital, las Rieras (Alta
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y Baixa) y Joaquín Costa y que participa de las características de las calles
de Sant Pau y Hospital que acabo de describir. También aparece un notable
número de bares, restaurantes y tiendas de souvenirs. Los comercios de
bares, restaurantes y carnicerías del eje de la Rambla del Raval hacen de
nexo de unión entre las calles de Sant Pau y del Hospital, mientras que los
comercios de la calle Nou de la Rambla constituyen prácticamente el lími-
te meridional del comercio étnico en el Raval.

Si se trata al Raval de manera unitaria y sin contar a la Rambla, no divi-
dido entre dos zonas como hasta ahora, su característica más destacable es
la abundancia de comercios étnicos, con alrededor de la mitad del total de
Ciutat Vella. Además, la especialización en locutorios sobre todo de titulares
pakistaníes, con gran parte de los locutorios de Ciutat Vella, repartidos de
manera bastante regular en el barrio. Además de los locutorios, el resto de
los comercios étnicos del barrio son muy diversos, como la mitad de los
bares de Ciutat Vella, un tercio de los bazares (algunos de los cuales son de
titularidad china), la mayoría de las carnicerías halal (de las que al menos hay
7 marroquíes y 6 pakistaníes), alrededor de la mitad de los colmados y de las
peluquerías (con al menos 4 pakistaníes y 4 marroquíes), dos terceras partes
de los restaurantes (con al menos 5 pakistaníes, 4 filipinos, 2 chinos, 2 indios)
y casi la mitad de los minoristas textiles, entre otros tipos de comercios.

No extraña que el Raval sea el barrio del distrito de Ciutat Vella con
más comercios étnicos, fenómeno en buena parte explicable por ser el bar-
rio con el número de residentes extranjeros empadronados más elevado,
con 17.878 personas (según datos del padrón de Barcelona de 2003). Le
sigue el barri Gòtic, con 9.687 personas; Parc, con 6.231 extranjeros empa-
dronados, y Barceloneta, con 2.933. Sin embargo, según informaciones pro-
cedentes del Ayuntamiento de Barcelona las altas cifras del Barri Gòtic están
distorsionadas por empadronarse en esa zonas a extranjeros en edificios
donde, en realidad, no residen. 

Volviendo al análisis por zonas, la cuarta corresponde a la Barcelone-
ta, barrio algo más separado del resto de Ciutat Vella. En la Barceloneta des-
tacan los 13 colmados, 8 los cuales son de titularidad pakistaní. 

En las zonas meridionales de los tres barrios principales: Raval, Barri
Gòtic y Parc están prácticamente ausentes los comercios étnicos. El Born
está al Sudeste de Parc. El Born es un ejemplo de zona revalorizada, como
ocurre con frecuencia en los centros históricos de las ciudades europeas y
norteamericanas. En el Born, efectivamente, suelen situarse tiendas de ropa
de moda, bares de “diseño” y pisos remodelados para barceloneses acomo-
dados. Esta zona revalorizada no es capaz de atraer, de hecho, a una
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concentración numerosa de comercios étnicos, cuyo nicho geográfico es de
menor nivel socioeconómico. Las otras dos zonas meridionales, en el Raval
y Barri Gòtic son áreas donde abundan los equipamientos (instituto de
bachillerato, iglesias, museos, edificios oficiales).

FIGURA 6. CONCENTRACIÓN DE LOS COMERCIOS ÉTNICOS POR CALLES EN CIUTAT
VELLA EN 2004

Fuente: Elaboración propia.

Por último la otra zona donde hay un notable descenso de la densidad
de comercios étnicos es al norte del Barri Gòtic, en el eje del Portal de l’Àn-
gel y sus alrededores. Se trata de una zona (“no étnica”) de gran atracción
comercial y de oficinas de la ciudad, el eje comercial de Barna Centre, el
cual, junto con la zona comercial del Born son los ejemplos de zonas
comerciales exitosas que los otros dos ejes de Ciutat Vella: “Nou Drassanes
Comercial” y “BCN de Palau a Palau” desean emular.

La figura 8 muestra la concentración lineal de comercios, según las
calles. Así, la calle con mayor concentración “lineal” es la Rambla, seguida
de la calle Princesa (en Parc) y Sant Pau (en Parc). Estos son, por tanto, los
tres ejes vertebradores del comercio étnico en Ciutat Vella. 
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En resumen, en Ciutat Vella existen dos zonas de alta concentración
de comercios étnicos, en la Rambla (souvenirs indios) y en Parc (pelu-
querías marroquíes y dominicanas, bazares asiáticos y comercios textiles
chinos), aunque la zona con mayor número de comercios étnicos de Ciu-
tat Vella se encuentra en el Raval, donde destacan los locutorios, los col-
mados, las peluquerías y los bares pakistaníes, los bazares chinos y las
carnicerías halal tanto marroquíes como pakistaníes. Finalmente, tanto en
el Barri Gòtic como en la Barceloneta predominan los colmados pakis-
taníes.

La duración de la jornada

La mayoría (125 de 175) de los comercios étnicos encuestados en 2004
manifiesta trabajar nueve horas o más. El promedio de horas de jornada de
trabajo de todos los tipos de comercios supera las 10 horas. Los comercios
con jornadas más largas son los de Internet y/o móviles, con 14 horas y los
restaurantes, con 12,5 horas.

Es probable que la legislación referente a los horarios de los comercios
y el control que las autoridades ejercen para hacer cumplir la legislación
incida en la escasa duración de la jornada de los mayoristas textiles, con 8
horas, la mayoría de cuyos titulares son, por otra parte, chinos. 

La mayoría de los comercios tienen más de un turno, aspecto relacio-
nado con el elevado número de horas de la jornada. Pakistaníes y filipinos
son los grupos de comerciantes que más horas mantienen abiertos sus nego-
cios, con 11,42 y 11,33 horas respectivamente. El caso de los pakistaníes
está mejor documentado puesto que disponen de muchos comercios. Este
grupo dispone de un elevado número de negocios “de proximidad” a los
inmigrantes, como los colmados y los locutorios. No extraña, por tanto,
comprobar la mayor dedicación horaria de los pakistaníes para estar dispo-
nibles a sus clientes muchas horas al día.

Los tipos de clientela

Según las respuestas a las encuestas, el tipo de demanda de los comer-
cios étnicos es diverso: en nuestras encuestas, de 175 respuestas de comer-
ciantes extranjeros, 117 manifiestan que su clientela consiste en gente de
todo tipo (del barrio, inmigrantes, gente de Barcelona y también turistas). Es
más, 19 (entre las 175 respuestas) comerciantes extranjeros responden que
su clientela mayoritaria son turistas. Por tanto, sólo 30 comercios étnicos
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reconocen que su clientela está formada exclusivamente por gente de su
mismo barrio o por inmigrantes extranjeros.

Otra pregunta similar de nuestra encuesta era acerca de si los comer-
ciantes étnicos dirigían sus productos o servicios hacía algún grupo deter-
minado. La inmensa mayoría de los comerciantes, 114 de 123, respondie-
ron que no. Quiere decir esto, por tanto, que los comercios están abiertos
al mercado en general. Efectivamente los colmados pakistaníes en Ciutat
Vella ofrecen bebidas alcohólicas y productos derivados del cerdo (More-
ras, 2002: 7).

Esta mayoría de comercios que se dirigen a cualquier persona apoya la
definición de comercio étnico (en la introducción de este artículo). En esa defi-
nición propongo, con el soporte de otros autores, que el comercio étnico no se
dirige necesariamente a una clientela también étnica. Ahora bien, la cartogra-
fia desvela una cierta tendencia en el Raval a la especialización en la cliente-
la “del barrio” y a los “inmigrantes”, respecto a las otros tres barrios de Ciutat
Vella. En esta línea parece producirse una asociación de proximidad entre
determinados comercios o servicios, como los locutorios y la población extra-
njera residente a la que se dirigen, especialmente en el barrio del Raval. En
definitiva, tal como me planteaba el profesor Joaquín Beltrán en una ocasión,
puede haber negocios que tiendan hacia una cierta especialización en la clien-
tela (como los locutorios o los restaurantes de comida rápida pakistaní), mien-
tras que otros (como los colmados) tendrían una clientela más genérica, dirigi-
da no sólo a los inmigrantes sino también a los autóctonos del barrio.

Mi percepción no responde exactamente con las respuestas de las
encuestas, sino que más bien pienso que los comercios como los bazares
electrónicos o los mayoristas textiles chinos que se sitúan en las calles exter-
nas al distrito, bien comunicadas con el Ensanche barcelonés, tienen una
clientela o demanda metropolitana. Por el contrario, la clientela del resto de
los comercios situados “dentro” del barrio, como locutorios y colmados pakis-
taníes, carnicerías y peluquerías marroquíes o pakistaníes, etc. serían sobre
todo comercios de proximidad, es decir, destinados a inmigrantes y residentes
autóctonos del barrio. Las tiendas de souvenirs de comerciantes indios en la
Rambla (“fuera” de Ciutat Vella) están, en cambio, destinadas a los turistas.

La “clientela de proximidad” está formada por una mezcla de inmi-
grantes y de personas autóctonas, hecho que, como señalan Solé et al.
(2005: 102-103), contrasta con la clientela mayoritariamente de inmigrantes
que existe en las grandes ciudades nortamericanas, donde la concentación
de población extranjera residente en los ethnic neighborhoods es mucho
mayor que en Ciutat Vella.
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La antigüedad y el ritmo de crecimiento de los comercios étnicos

Los datos de los 174 comerciantes que han contestado muestran que
desde mediados de los años 1990 hasta 2002 se ha producido un creci-
miento más bien irregular en el número de nuevos comercios. En cambio en
2003 y 2004 el crecimiento se desacelera (figura 7). Esta contención del cre-
cimiento podría estar relacionada con el menor crecimiento de población
extranjera en el distrito de Ciutat Vella en 2004 y 2005 (figura 1). Estas cifras
se podrían enmarcar dentro de la tendencia a la disminución de los permi-
sos (a los extranjeros) de trabajo por cuenta propia en la provincia de Bar-
celona hasta 2003, según los anuarios de estadísticas laborales y de asuntos
sociales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

FIGURA 7. ANTIGÜEDAD DE LOS COMERCIOS ÉTNICOS EN CIUTAT VELLA EN 2004

Fuente: Elaboración propia.

El comercio étnico se trata de un fenómeno reciente: la mayoría de los
comercios estudiados revelan que tienen 8 años o menos de antigüedad. 

Nuestra información evidencia dos concentraciones de comercios más
antiguos: una en la calle Sant Pau en el Raval y otra en calle Princesa, en
Parc. En cambio, la Barceloneta, según nuestra información, sería el barrio
que ha experimentado la “colonización” más reciente de comercios étnicos. 

Características de los empleados en los comercios étnicos 

Las encuestas muestran una proporción de hombres (327) mucho
mayor que de mujeres (87) en los comercios étnicos. 

Como ya he comentado antes, más de la tercera parte de de los comer-
ciantes extranjeros de Ciutat Vella son pakistaníes. Según los datos de un
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estudio llevado a cabo por Solé et al. (2004: 107) el 71,5% de los hombres
casados pakistaníes de Barcelona tiene el cónyuge en Pakistán. Moreras
(2004: 121) concuerda en este aspecto de la masculinización de los inmi-
grantes pakistaníes. No es extraño, por tanto, que la mayoría de los emplea-
dos de los comercios extranjeros de Ciutat Vella sean hombres. 

El grupo más numeroso de mujeres empleadas lo constituyen las 31
chinas que trabajan fundamentalmente en bazares, colmados, restaurantes,
tiendas de souvenirs y comercios de ropa. De hecho las 31 mujeres chinas
superan en número a sus 22 compatriotas varones. 

A las chinas les siguen 11 irlandesas que trabajan en dos bares, 8 domini-
canas peluqueras, 7 indias y 6 pakistaníes (las únicas mujeres de países musul-
manes, junto con dos sirias y una bangladeshí). Las mujeres de países
musulmanes representan tan sólo el 10% (9 sobre el total de 87 mujeres), mien-
tras que el porcentaje de hombres de países musulmanes es del 60% (197
sobre 327). Esta desproporción entre hombres y mujeres musulmanes lleva
a pensar que tal vez sea a causa de la religión13, aunque a ese factor tal vez
habría que añadir la escasa reagrupación familiar precisamente entre los
grupos de comerciantes de países de mayoría musulmana14.

La religión más numerosa es el Islam, procedente, sobre todo, de países
del Magreb, Oriente Próximo y Sur de Asia.

El tipo de educación de los comerciantes

Menos de la mitad de los comerciantes entrevistados, cerca del 40%,
no disponen de estudios. El tipo de formación más frecuente es la primaria. 

Entre los universitarios, los pakistaníes (6) y los chinos (5) constituyen
los grupos más numerosos. Los pakistaníes (23: 5 en colmados, 6 en bares,
3 en carnicerías, etc.) y los marroquíes (7, de los cuales 3 trabajan en car-
nicerías y 3 en peluquerías) suman 30 de los 46 titulares comerciantes sin
formación. La educación universitaria es la más común entre los 13 chinos
que contestaron, de los cuales sólo 3 no disponen de ninguna formación. En
el otro extremo están probablemente los pakistaníes, con 23 de 43 personas
(que han contestado) que corresponden a personas sin formación. 
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13. De hecho, en la encuesta hemos incluido una pregunta acerca de si influye la reli-
gión en su negocio. La respuesta fue mayoritariamente que no (106 sobre 111 respuestas). 

14. Los pakistaníes forman el grupo más numeroso de comerciantes de países de mayo-
ría musulmana. Es significativo el escaso número de mujeres y de niños pakistaníes que se
ven en Ciutat Vella. 



El perfil más bien bajo de los inmigrantes en general, y de los pakistaníes
en particular, contrastaría con el estudio de Solé y Parella (2005: 133) acerca
de los empresarios inmigrantes en Barcelona y Tarragona. Estas autoras han
constatado un nivel educativo medio y superior entre sus entrevistados.

Otras variables acerca de las perspectivas de futuro de los comerciantes

Según nuestras encuestas la mayoría de los comerciantes (112 de los
167 que respondieron) residen en el mismo barrio en el que se encuentra su
comercio. Por otra parte 102 de 148 comerciantes tienen la intención de
mantener su negocio de manera indefinida. Otros 20 piensan estar “toda la
vida” en su comercio. 

Otra medida de la “integración” de los comerciantes es el deseo de que
sus hijos permanezcan en España: 110 de los 132 comerciantes entrevista-
dos manifestaron que sí deseaban que sus hijos permanezcan en el país.
Solé et al. (2005: 128) destacan que, en la mayoría de las entrevistas que
han hecho a comerciantes inmigrantes de Barcelona (sobre todo de Ciutat
Vella y del distrito de Gràcia) y de Tarragona, se manifiesta el deseo de per-
manecer en la sociedad receptora. 

Caracterización de los empresarios de comercios étnicos de Ciutat Vella: 
el perfil de “proximidad” y el perfil de “enclave étnico”

Se pueden distinguir dos tipos de comerciantes étnicos en Ciutat Vella:
los titulares de negocios que han sido progresivamente abandonados por los
comerciantes autóctonos, como los colmados o los bares, así como los nego-
cios de proximidad, encaminados en principio, pero no de manera exclusiva,
a la nueva demanda local de inmigrantes coétnicos, como peluquerías, car-
nicerías halal, restaurantes étnicos de comida rápida, los bazares y locutorios.
Los grupos étnicos típicos que se incluyen en este grupo son los pakistaníes y
los marroquíes sobre todo y, en menor medida, los bangladeshis y los filipi-
nos. Este tipo de comercio suele localizarse en los barrios de Ciutat Vella con
mayor población inmigrante, sobre todo en el interior de esos barrios. 

El segundo tipo de comerciante étnico busca una clientela potencial más
general o abierta. Suele ocuparse de actividades con mayor rentabilidad como
son las tiendas de souvenirs, los bazares electrónicos y los mayoristas de ropa.
Los comercios de souvenirs se encuentran dominados por los indios, en uno
de los ejes turísticos de la ciudad más importante (la Rambla), mientras que
los bazares electrónicos, donde también dominan los indios, y los mayoristas
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de ropa chinos se hallan en ejes periféricos del distrito con gran atractivo
comercial (las rondas de Sant Pau y de Sant Antoni y, en menor medida, de
Sant Pere).

Tanto un tipo de negocios como el otro, el de menor y el de mayor ren-
tabilidad han provocado la reactivación económica de Ciutat Vella, así
como la mejora de la sensación de seguridad. Estos dos aspectos, junto con
la repoblación demográfica del distrito han contribuido a detener las diná-
micas negativas que lo afectaban desde mediados de los años 1990. 

Algunos autores (Parella Rubio, 2004, citando a Kloosterman, 2001)
han señalado la existencia de dos modelos de comerciante étnico, el euro-
peo y el norteamericano. Según el modelo europeo, el inmigrante no tiene
más remedio que autoemplearse como “estrategia de supervivencia”. El
modelo norteamericano mantiene, por el contrario, que los comerciantes
étnicos ven en sus negocios oportunidades que les ayudan a subir en la
escala económica y social (Parella Rubio, 2004: 4-6). 

Probablemente, como suele suceder con los modelos, ninguna de las
dos tipologías existe de manera tan tajante sólo en Norteamérica o sólo en
Europa. Más bien parece que encontramos ejemplos de comercios étnicos
“europeos” y “norteamericanos” en Ciutat Vella. Así lo dan a entender los
resultados de nuestras encuestas en este distrito.

Los comercios de los pakistaníes parecen encarnar el modelo europeo
en Ciutat Vella, mientras que las “economías de enclave étnico”15 chinas e
indias seguirían más bien el modelo norteamericano. Chinos e indios por
una parte y pakistaníes por otra se situarían en los dos extremos de la “esca-
la social” de los inmigrantes de Ciutat Vella: los chinos, con mejor forma-
ción; los pakistaníes, con menos formación. 

Cerca de la mitad de los indios y de los chinos se dedican a las tiendas
de souvenirs y a los comercios mayoristas textiles respectivamente, unos
tipos de negocios que parecen más rentables que los característicos colma-
dos, locutorios, peluquerías, carnicerías, restaurantes y bares pakistaníes.
De todos modos tanto pakistaníes como indios y chinos son titulares de res-
taurantes (los indios, en menor medida) y bazares. Aún así es evidente la
diferencia entre los repetitivos «Doner kebab» pakistaníes y los restaurantes
de los chinos. Los marroquíes, con sus peluquerías y carnicerías, parece que
constituyen un grupo con escasa formación (7 de los 11 que contestaron
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manifestaron no tener ninguna formación). Algo parecido se podría tal vez
decir los titulares de colmados bangladeshis. 

Por otro lado 13 de las 25 respuestas en que los comerciantes seña-
lan que la actividad previa del local donde ejercen ahora su trabajo era la
misma que en la actualidad son pakistaníes. Esto parece indicar que en
esos 13 casos los pakistaníes decidieron aceptar el traspaso del negocio
anterior para así evitar costos en nuevas licencias y en inversión. El hecho
del traspaso puede implicar que el anterior titular abandonó por la difi-
cultad de continuar con el negocio, dificultad que el pakistaní estaría dis-
puesto a afrontar con mayor esfuerzo. Muchos de los empresarios étnicos
de Barcelona y Tarragona “reconocen haber montado su comercio a par-
tir de un traspaso ofrecido por un autóctono” (Solé et al., 2005: 134).
Además, en otros casos el pakistaní no tendría más remedio que asumir el
nuevo trabajo por duro que se presentara, en caso de estar en el paro (6
de 8 comerciantes que manifiestan haber estado en el paro antes de ser
empresarios son pakistaníes). Lo que vengo diciendo de los pakistaníes
sería aplicable en buena parte también a los marroquíes y los banglade-
shis en Ciutat Vella.

La caracterización europea de supervivencia no responde 100% al
modelo, ya que, por ejemplo, existen restaurantes chinos que dedican
muchas horas de trabajo. Aún así la tendencia de los restaurantes pakis-
taníes, más caracterizados por la comida rápida de tipo “Doner kebab” es a
abrir más horas que los restaurantes chinos, locales que suelen tener más
prestancia, más años de antigüedad y que probablemente se dirigen a una
clientela autóctona más exigente (Solé et al., 2005). 

En cuanto al perfil del comerciante chino que tiene una buena forma-
ción, parece que ha elegido el negocio que más le conviene (bazar, restau-
rante o mayorista textil, etc.), tampoco parece responder al 100% al mode-
lo norteamericano: los mayoristas textiles autóctonos que abandonaron la
calle Trafalgar han sido ocupados ahora por los chinos. 

El abandono del comercio por parte del autóctono y la consecuente la
sustitución por un grupo inmigrante respondería más bien al modelo euro-
peo de Kloosterman. Aún así parece que los mayoristas textiles catalanes
más que abandonar o cerrar los negocios de la calle Trafalgar se trasladan
(a Montigalá, en el municipio de Badalona). 

Wilson et al. (1980) parecen reforzar la hipótesis del modelo de ascen-
so social de tipo norteamericano en el caso de las tiendas de souvenirs indias
y los mayoristas de ropa chinos de Ciutat Vella y alrededores. Para estos
autores, es la “concentración geográfica16 de los negocios lo que ofrece
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oportunidades significativas para el progreso económico” (citados por Solé et
al., 2005: 38). A los comerciantes indios y chinos de Ciutat Vella el acceso a
una clientela generalista no coétnica les permite la rápida movilidad econó-
mica hacia otras posiciones de prestigio social y económico (Portes et al.
1986, citados por Solé et al., 2005: 38).

Sea como fuere, prevalezca un modelo norteamericano sobre el europeo
o no, se pueda hablar o no de modelos, parece que el ascenso social se está pro-
duciendo con más rapidez o con más éxito entre los chinos e indios que entre
los pakistaníes. Solé y Parella (2005: 133-135) señalan diversos tipos de esta-
blecimientos étnicos en función de su rentabilidad: un primer nivel ocupado por
nichos marginales rechazados o abandonados por los autóctonos, como los
establecimientos de comestibles y la hostelería. Otro nivel lo constituirían los
negocios que se benefician de la importación o de los menores costos de pro-
ducción local, como las tiendas de ropa y las tiendas de electrodomésticos, etc. 

En definitiva la identificación de dos grupos de negocios asociados
generalmente a etnias con un éxito diferencial, los pakistaníes, los marro-
quíes y los bangladeshis por un lado y los indios y chinos, por otro, coinci-
de básicamente con el análisis de las dos autoras, al margen de las expre-
siones que se utilicen para calificar a los dos grupos: modelo europeo de
supervivencia o economía étnica o comercio de proximidad, norteamerica-
no o de ascenso social o de enclave étnico, etc. El “ascenso social” se pro-
duce tanto en los grupos más privilegiados (chinos e indios) como entre los
menos, de momento, privilegiados, como los pakistaníes. La vocación
empresarial de los pakistaníes es señal de prestigio, por pequeño que sea el
negocio. Esta posición social les lleva por ejemplo a promocionar asocia-
ciones culturales y espacios de culto y además a formar parte de juntas
directivas de asociaciones de comerciantes del barrio o a emprender nego-
ciaciones con las autoridades públicas (Moreras, 2002: 9). 

La evolución de la localización de los comercios étnicos 
en Ciutat Vella entre 1999 y 2004

Según Moreras (2002), en junio de 2001 se localizaban un total de 379
comercios de inmigrantes extranjeros en Ciutat Vella, cifra que se supera en
mucho los 169 comercios que él mismo localiza en Ciutat Vella en 1999
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(Moreras, 1999). Nuestra cifra aproximada de 306 comercios para 2004 en
cualquier caso parece indicar una desaceleración del crecimiento de los
comercios de los extranjeros en el centro histórico de Barcelona.

Monnet (2000, sección “Los nuevos negocios del barrio y sus estrate-
gias comerciales”) confiere al comercio étnico en Ciutat Vella un cierto
carácter de comercio efímero. Si bien ha habido cierres de negocios étni-
cos, las aperturas han sido tan numerosas en estos cinco años que el comer-
cio étnico parece más bien que se está consolidando en Ciutat Vella.

La atracción espacial de los comercios y la residencia de los inmigrantes 
extranjeros o la especialización funcional comercial de algunos 
grupos étnicos

En esta sección trato de mostrar con los datos del censo de comercios
étnicos de 2004 y de los datos municipales de población17 de Ciutat Vella
de 2003 si existe una atracción o correlación espacial entre los comercios y
la residencia de los extranjeros. Algunos autores han destacado esta corre-
lación en el caso de Barcelona (Moreras, 1999: 223 y 240, Aramburu Ota-
zu, 2002, Beltrán, 2004: 41) o de la comunidad de Madrid (García Balles-
teros et al., 2004: 147).

La tendencia a la concentración de los lugares de las actividades –resi-
dencia, comercio, etc.- de los inmigrantes podría ser consecuencia varios
factores como: 

• la limitada capacidad de transporte de los inmigrantes extranjeros
de Ciutat Vella, por motivos económicos. Esta razón podría explicar
que tengan muchos tipos de establecimientos -comercios étnicos,
centros de culto, sedes de asociaciones de inmigrantes, etc.- cerca
del lugar donde residen. 

• la tendencia de los grupos minoritarios, también de los inmigrantes
extranjeros, a congregarse, por motivos culturales. Los grupos se
aglutinan en función de rasgos identitarios comunes como la nacio-
nalidad, la raza, la etnia, la lengua, la religión o la casta.

No parece que haya siempre una correlación directa entre el número
de comerciantes de un país y el número de residentes del mismo origen,
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excepto los casos de Reino Unido, Perú, Ghana, República Dominicana y
Argelia. Así, algunos grupos con mucha población en Ciutat Vella tienen, en
cambio, escasos comercios de la misma nacionalidad (Italia, Argentina,
Ecuador, Filipinas y Marruecos, aunque en menor medida). Por último, apa-
rece el grupo de los países con numerosos comercios en relación a la pobla-
ción residente, proporcionalmente no tan numerosa, como son los países
asiáticos de China, Bangladesh, India. En estos casos es evidente la ausen-
cia de una correlación directa entre número de comercios de titulares de
una determinada y los residentes de la correspondiente nacionalidad en
algunos casos. 

Pakistán parece un caso aparte, ya que es el grupo con más comercios
y con más residentes en Ciutat Vella. Para este caso he ensayado una cor-
relación. La regresión entre todos los comercios étnicos y todos los resi-
dentes extranjeros produce un coeficiente de correlación bastante elevado,
del 0,8 (figura 8). Es decir, se constata la presencia de una relación bastan-
te directa entre esas dos variables, aunque, de hecho, las nacionalidades de
unos y otros no coincidan siempre en la misma proporción sobre todo los
casos ya mencionados de China y la India. 

De hecho, la tendencia a la concentración de los comercios chinos en
la calle Trafalgar (y calles vecinas, fuera de Ciutat Vella) y los indios en la
Rambla sin apenas residentes chinos ni indios en Ciutat Vella muestra la pre-
sencia de “economías de enclave étnico”, “en una área en la que se concen-
tran empresas similares y se generan puestos de trabajo caracterizados por
la coexistencia de empresarios y trabajadores coétnicos, independiente-
mente del lugar donde viven” (Portes et al., 1986, citados por Solé et al.,
2005: 38). Las “economías de enclave étnico” se diferencian de los llama-
dos “barrios inmigrantes”, en los que sí existe una concentración residencial
y comercial étnica (Solé et al., 2005: 38). Tal vez se podría decir que Ciutat
Vella se nos presenta, pues, tanto como un extenso “barrio inmigrante” con
una “economía étnica”18 y que en este entorno se localizan algunas “eco-
nomías de enclave étnico”.

El mapa de la figura 9 muestra el número de comercios y residentes
pakistaníes en Ciutat Vella por zona de investigación. El mapa parece sugerir
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la atracción espacial de comercios y lugar de residencia: efectivamente en las
zonas de investigación con tonos marrones más oscuros (número elevado de
población pakistaní) suele haber una barra vertical verde de mayores propor-
ciones, indicando un número considerable de comercios de pakistaníes. Existe
una notable excepción en en el Barri Gòtic, en una zona con miles de extran-
jeros empadronados, lo cual no responde a la realidad. De hecho esta zona no
participa en la regresión correspondiente. Así, pese a poder apuntar una ten-
dencia significativa aunque no muy acusada, con un índice de correlación no
muy elevado (0,68). El gráfico de nube de puntos y la línea de regresión mues-
tran una asociación relevante entre el número de comercios pakistaníes y de
residentes pakistaníes en las zonas estadísticas. 

FIGURA 8. REGRESIÓN DE HABITANTES EXTRANJEROS (SEGÚN PADRÓN DE 2003) 
Y DE COMERCIIOS ÉTNICOS (SEGÚN CENSO DE 2004), POR ZONA DE INVESTIGACIÓN

Scatterplot y línea de regresión entre la población extranjera residente de 2003 y la estimación de los comercios
étnicos de 2004, por zonas de investigación, en Ciutat Vella (Barcelona). Datos demográficos del Ayuntamiento de
Barcelona. 
Elaboración propia.

La tercera regresión ha consistido en correlacionar el número de resi-
dentes extranjeros de 2003 y los locutorios de 2004. La asunción en este
caso es que los locutorios son unos negocios que se dirigen a la población
extranjera. Así a mayor número de residentes extranjeros, mayor número de
locutorios. En este caso el índice de correlación es de 0,83. 

Otros tipos de comercios pueden tener una distribución espacial dife-
rente de la de los locutorios, que parecen evidenciar una tendencia a la
concentración en zonas de alta concentración de población extranjera. Los
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colmados étnicos, por ejemplo, parecen estar distribuidos de manera más
dispersa.

FIGURA 9. NÚMERO DE COMERCIOS Y RESIDENTES PAKISTANÍES EN CIUTAT VELLA POR ZONA
DE INVESTIGACIÓN. FUENTE SOBRE LA POBLACIÓN: AJUNTAMENT DE BARCELONA

Fuente: Elaboración propia.

La atracción espacial de los centros de culto y de los comercios étnicos

Diversos autores destacan que suelen concentrarse los comercios, los
centros de culto y las residencias de los extranjeros (Cebrián et al., 2002a;
Moreras, 1999 y Ferrer Regales, en prensa). En esta sección voy a tratar de
explorar las correlaciones espaciales en Ciutat Vella, entre centros de culto
extranjeros19 y comercios de extranjeros. 

En Barcelona en 2005 existen 11 mezquitas, de las cuales 6 están en
Ciutat Vella (figura 9). Las mezquitas se localizan tres en el Raval y otras tres
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en Parc. En cambio en la Barceloneta y en el Barri Gòtic no hay ninguna.
Se podría afirmar, con cautela, pues los datos son limitados, que el Raval es
el único barrio de los cuatro de Ciutat Vella donde aparece una correspon-
dencia o correlación espacial entre mezquitas y comercios de titulares de
países con predominio de la religión musulmana. 

Los puntos en negro de la figura 10 representan a los titulares de los
comercios cuyos países de origen son predominantemente musulmanes (de
diversos países). Al no disponer de los datos del país de origen todos los comer-
ciantes étnicos origen no puedo extraer conclusiones demasiado precisas.

FIGURA 10. LOCALIZACIÓN DE LAS MEZQUITAS Y DE LOS COMERCIOS CUYOS TITULARES
PROCEDEN DE PAÍSES CON RELIGIÓN PREDOMINANTE MUSULMANA

Fuente: Elaboración propia. 

En relación a los hindúes y sikhs, procedentes de la India, solamente
existen dos centros de culto en Ciutat Vella. Se podría afirmar que existe una
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correlación espacial significativa, ya que los dos centros se sitúan a ambos
lados de la Rambla, donde se localiza precisamente la mayoría de los
comercios de indios. 

Los centros de culto budistas tienden también a localizarse cerca de los
comercios de los chinos. Por otra parte no es extraño que se sitúen diversos
centros en Parc, ya que en zonas bien próximas, aunque ya fuera de Ciutat
Vella, se localizan muchos comercios de mayoristas chinos de tejidos, en
las calles Trafalgar y en la Ronda de Sant Pere.

CONCLUSIONES

He señalado en la sección 3 las dificultades para obtener información
acerca de la localización y características del comercio étnico en el distrito
de Ciutat Vella en la ciudad de Barcelona. La fuente de información utili-
zada han sido los registros de actividades facilitados por el ayuntamiento de
Barcelona. Esta información presenta problemas de sobredimensión y de
infradimensión en cuanto al número de los registros, así como confusión en
cuanto a los epígrafes de actividad y direcciones postales. Además tampo-
co informa acerca de la nacionalidad de los titulares de los negocios, tan
sólo si son extranjeros o no.

Las carencias de las fuentes de información disponibles se podrían
haber intentado suplir a través del trabajo de campo, para descartar los
registros de actividades inexistentes en la realidad y para recoger informa-
ción de comercios no incluidos entre los registros. De todos modos no
hemos realizado esa depuración exhaustiva de los registros. El trabajo de
campo, el cual no ha sido tampoco completamente exhaustivo, ha permiti-
do recoger más de 300 comercios étnicos de Ciutat Vella. Junto al trabajo
de campo en este trabajo se desarrollan los resultados de las encuestas acer-
ca de la estructura y características de los comercios étnicos que hemos rea-
lizado en 250 establecimientos de Ciutat Vella. Por otra parte las bases de
datos, hojas de cálculo y los Sistemas de Información Geográfica (SIG) han
constituido herramientas esenciales para poder desarrollar este trabajo.

El Raval es el barrio del distrito de Ciutat Vella con más población extran-
jera y también con más comercios étnicos. Sin embargo, la concentración de
comercios étnicos es mayor en el barrio de Parc. La densidad de comercios étni-
cos por superficie es especialmente alta en torno a la calle Princesa en Parc.
Por otra parte, en cuanto a la concentración lineal o de ejes de calles, las
calles Hospital, Joaquín Costa (ambas en el Raval), Princesa –con sus
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bazares- (en Parc) y Rambla –con sus tiendas de souvenirs- superan los trein-
ta comercios. 

En cuanto a las nacionalidades, los comercios pakistaníes –con sus col-
mados, restaurantes, locutorios, peluquerías, carnicerías, etc.- predominan
en los cuatro barrios de Ciutat Vella, excepto en Parc, con una alta concen-
tración de comercios chinos. Los demás grupos principales -indios, chinos
y marroquíes- están presentes en todos los barrios pero presentan una cier-
ta concentración geográfica: lineal, en el caso de las tiendas de souvenirs
indias en la Rambla; zonal, en el caso de los marroquíes, con sus pelu-
querías y bares en el Raval y en Parc; zonal, en el caso de los comercios
mayoristas chinos, en calle Trafalgar y en el Ensanche barcelonés, ya fuera
de los límites de Ciutat Vella.

Se pueden destacar varios aspectos en cuanto a la estructura del
comercio étnico. Por una lado, el elevado número de horas de la jornada,
que supera las 10 horas de media, y la existencia de dos turnos de trabajo
en la mayoría de los casos. La dureza de los horarios confirma de alguna
manera el carácter de “autoexplotación”, aunque lo mismo se podría decir
de muchos negocios de personas autóctonas dentro del régimen de autóno-
mos, los pequeños empresarios. La mayoría de los comercios disponen de
dos o tan solo de un empleado, dato que se corresponde de alguna manera
con la escasa superficie de los comercios, la mayoría de los cuales no
supera los 60 m2. 

Sólo una tercera parte del total de los empleados de los comercios étni-
cos son familiares del titular del negocio, aunque en la mayoría de los
comercios existen empleados del mismo origen geográfico que el titular.
Este aspecto reafirma la importancia de las redes étnicas en la implantación
de los comercios étnicos. 

Otra de las conclusiones es que suele producirse una proximidad geográ-
fica entre comercios étnicos y la residencia de los inmigrantes extranjeros. Por
una parte, la mayoría de los comerciantes étnicos manifiestan que residen en
Ciutat Vella. Por otra parte, existe una correlación alta entre esos dos factores
en el caso de los extranjeros en su totalidad, en el caso de los pakistaníes, y
también entre el número de extranjeros y la presencia de locutorios, un tipo de
negocio que parece mayoritariamente dirigido a los extranjeros. 

Por otro lado, adaptando las teorías de Kloosterman (2001) he tratado
de caracterizar dos tipos de comercio étnico en Ciutat Vella. Por un lado, el
de “supervivencia”, que prefiero denominar “de proximidad ”, con titulares
con baja formación que buscan en el autoempleo una alternativa al paro, es
propio de negocios de proximidad a la clientela de barrio de inmigrantes y
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autóctonos, con horarios prolongados. En esta categoría se podría incluir los
comercios de los pakistaníes y de los marroquíes, con comercios como
locutorios, restaurantes étnicos de comida rápida, colmados, bazares, pelu-
querías y carnicerías halal. 

En cuanto al perfil de ascenso social o enclave étnico, los empresarios
tienen más formación y se dedican a actividades en las que encuentran ven-
tajas comparativas respecto a los autóctonos gracias a las redes étnicas. Su
paradigma es el mayorista textil chino que ha reemplazado al autóctono en
la zona de calle Trafalgar, en Parc, o los titulares de tiendas de souvenirs de
origen indio de la Rambla.

Otro aspecto tratado es el de la evolución de los comercios étnicos
entre 1999 y 2004 en Ciutat Vella. Pese a las limitaciones de los datos y de
la metodología de investigación, he podido mostrar que el crecimiento en
tan sólo cinco años ha sido muy notable, aunque nuestras encuestas mues-
tran una desaceleración del crecimiento a partir de 2003 y 2004.

Se pueden ensayar algunas valoraciones respecto al hecho principal:
los comercios (carnicerías, colmados, bazares, tiendas de souvenirs..) y ser-
vicios (locutorios, peluquerías, bares, restaurantes..) de los inmigrantes de
origen extranjero se han consolidado entre 1995 y 2005 en el distrito de
Ciutat Vella. 

¿Es este hecho positivo? ¿Qué tendríamos en Ciutat Vella fuera de las
tres islas comerciales privilegiadas, la Rambla, Barna Centre -centro comer-
cial que se inicia en el Portal de l’Àngel- y la zona del Born si no llega a
haber este auge de los comercios étnicos? Una situación peor a la de la
mitad de los años 1990: en esos años desaparecieron centenares de comer-
cios en Ciutat Vella. Esa desaparición provocó abandono funcional, deca-
dencia demográfica y urbana. 

En cambio, a mi juicio, no existe en la opinión pública una visión favo-
rable respecto al empresario extranjero que abre una tienda –un comercio o
un servicio- en Ciutat Vella desde finales de los 1990. Se suelen subrayar los
aspectos de “marginalidad”, “falta de estética”, “baja calidad”, “repetición de
las mismas tipologías” “o “exceso de comercios” o se recurre incluso al argu-
mento de la “ilegalidad”. Pocos ven en el empresariado étnico un fenómeno
de impacto positivo en el paisaje funcional, social y formal de Ciutat Vella.
Gracias al comercio étnico muchas calles de ese distrito no están abandona-
das, las islas privilegiadas ya no son los únicos lugares por donde discurren los
turistas. No es extraño verlos “entrando” en la calle Joaquín Costa, en la cal-
le Sant Pau o en la calle Princesa, pasear y detenerse, por ejemplo, en una
tienda de productos de artesanía marroquí o en un bazar. 
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Algunos ven en la abundancia del comercio étnico el resultado de la
“marginación”, la “guetización”. En cambio, sin los comercios étnicos la
mayoría de los barrios de Ciutat Vella sí que serían unos “ghettos”. ¿Qué ha
sido, por otra parte, de las islas privilegiadas, Barna Centre y el Born? Barna
Centre ya no es un barrio, no pasa de ser un escaparate continuo. ¿Dónde
está la tan anhelada “mezcla de usos” en Barna Centre? Las cifras son
pobres desde el punto de vista demográfico y del comercio de proximidad
o de barrio (panaderías, tiendas de alimentación, etc.). En el Born existen
más residentes autóctonos, es un barrio que ha experimentado la “gentrifi-
cation”, al mismo tiempo que se han instalado comercios de moda o de lujo
similares a los de Barna Centre, junto a bares de moda. El ruido que gene-
ran esas actividades es causa de molestias para los vecinos. 

A la recuperación demográfica de Ciutat Vella gracias a los extranjeros
le sigue la recuperación funcional gracias comercios étnicos y la recupera-
ción de la vida del barrio. Al ayuntamiento le corresponde mejorar las
condiciones urbanas del barrio para que el distrito no esté sucio, incentivar
la rehabilitación de los edificios, mantener y promover el mobiliario y los
equipamientos públicos, etc. A los residentes del barrio (y a los no resi-
dentes) les compete, libremente, el ejercicio de las actividades económicas.
Los titulares de los comercios étnicos son verdaderos empresarios, no son
marginados. Generan riqueza y puestos de trabajo, con frecuencia no sólo
de coétnicos, sino también de autóctonos contratados (Solé at al., 2005:
139). Por otro lado, “la ilegalidad no constituye en absoluto un rasgo étni-
co específico ni tampoco la pauta predominante” de los comercios étnicos
en Cataluña (Solé at al., 2005: 130). 

Los comercios étnicos constituyen, finalmente, una línea de investiga-
ción todavía incipiente que es necesario fomentar si queremos reconocer y
fomentar el papel que juegan los inmigrantes y los empresarios extranjeros
en la revitalización funcional de los centros metropolitanos y otras zonas
con síntomas de declive urbano. 
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Resumen
En la última década el creciente número de inmigrantes extranjeros en Cataluña se ha
hecho especialmente patente en el distrito de Ciutat Vella de Barcelona, donde han proli-
ferado los comercios de este colectivo. Los comercios de los inmigrantes en este distrito se
caracterizan por tener unas reducidas dimensiones, una jornada larga y por la presencia
de familiares empleados y de otros empleados del mismo origen geográfico que el del titu-
lar del negocio. Las tipologías predominantes de los comercios son: colmados, locutorios,
envíos de remesas, bazares, carnicerías, minoristas y mayoristas de ropa, bares y restau-
rantes. Los titulares extranjeros mayoritarios son pakistaníes, indios, chinos, marroquíes,
dominicanos, bangladeshis, filipinos y argelinos. El trabajo muestra la especialización geo-
gráfica por tipo de comercio y origen geográfico de los empresarios, la concentración de
comercios por zonas y por calles y la correlación espacial entre comercio, residencia y
centros de culto de los extranjeros.

Palabras clave: comercios de los inmigrantes; localización del comercio;.

Abstract
In the last decade the increasing number of foreign immigrants in Catalonia has been espe-
cially apparent in the Ciutat Vella district of Barcelona, where immigrants’ shops have mul-
tiplied. The Ciutat Vella immigrant shops have several features such as small size, a long wor-
king day and the presence of employed relatives together with other employees of the same
origin as that of the employer. The dominant typologies of the shops are: groceries, tele
shops, money transfer (for remittances), basars (general stores), butcher’s shops, retail and
wholesale textile shops, bars and restaurants. The dominant foreign entrepreneurs are Pakis-
tanis, Indians, Chinese, Morrocans, Dominicans, Bangladeshis, Filipinos and Algerians. The
work shows the geographical specialization by shop typology and geographical origin of the
entrepreneurs, the concentration of the shops by zones and by streets and the spatial corre-
lation between retail, residence and religious centres.

Key words:  shops of the immigrants; retail localization. 
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Résumé
Dans la dernière décade le nombre croissant d’immigrés étrangers en Catalogne a été spé-
cialement évident dans le district de Ciutat Vella à Barcelone, où les magasins de ce groupe
se sont multipliés. Les magasins des immigrés dans ce district se caractérisent par des petites
dimensions, un horaire d’ouverture très long et par la présence des membres de la famille
employés et employés de la même origine géographique que celle du propiétaire. Les typo-
logies de commerces dominantes sont: épiceries, télé-boutiques, bazars, boucheries,
détaillants et grossistes de vêtements, bars et restaurants. Les commerçants étrangers majori-
taires sont pakistanais, indiens, chinois, marocains, dominicains, benglad, philipins et algé-
riens. Le travail montre la spécialisation géographique par type de commerce et par origine
géographique des entrepreneurs, la concentration des magasins par zones et par rues, l’évo-
lution de la localisation des magasins entre 1999 et 2004 et la corrélation spatiale entre les
magasins, les résidences et les centres de culte des étrangers.

Mots clé: magasins des immigrés; localisation des magasins. 
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