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Resumen: Esta investigación aborda la brecha existente entre la teoría de la movilidad urbana y las 
dimensiones del cuidado, y la aplicación práctica de estas teorías en las ciudades. A partir de una re-
visión de estudios previos, se elabora una clasificación taxonómica de lugares del cuidado y se propo-
ne un método para diagnosticar su disponibilidad y diversidad en áreas peatonalmente accesibles a 
200m, 400m y 800m desde las paradas de metro ligero. Este método se aplicó en la línea 2 del TRAM 
de Alicante, España, utilizando la red social Google Places como fuente principal de información. Los 
resultados subrayan la relevancia de atender la escala de 3 minutos (200m) en los alrededores de las 
estaciones de metro ligero y la escasa representatividad de los lugares del cuidado en estos ámbitos, 

Recibido: 09.07.2023; Revisado: 12.01.2024
Correo electrónico (1): leticia.serrano@ua.es; Nº ORCID https://orcid.org/0000-0002-7466-1974
Correo electrónico (2): mariana.huskinson@ua.es; Nº ORCID https://orcid.org/0009-0002-6110-9547
Correo electrónico (3): alvaro.bautista@ua.es; Nº ORCID https://orcid.org/0000-0002-2335-961X 

Los/as autores/as agradecen los comentarios y sugerencias realizados por los evaluadores anónimos, que han contribuido a 
mejorar y enriquecer el manuscrito original.

Esta investigación se ha desarrollado en el marco del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica 
de la Universidad Nacional Autónoma de México (IN403723) y ha sido financiada por la Universidad de Alicante (UAFPU2021-52)

https://doi.org/10.37230/CyTET.2024.220.12
mailto:leticia.serrano@ua.es
https://orcid.org/0000-0002-7466-1974
mailto:mariana.huskinson@ua.es
https://orcid.org/0009-0002-6110-9547
mailto:alvaro.bautista@ua.es
https://orcid.org/0000-0002-2335-961X


Estudios Lugares del cuidado en entornos de movilidad: Alicante (España)
L. Serrano-Estrada & M. Huskinson & Á. Bernabeu-Bautista

CIUDAD Y TERRITORIO ESTUDIOS TERRITORIALES 568

1. Introducción

En el contexto de las transformaciones oca-
sionadas por la pandemia de la COVID-19 
en las ciudades, tanto a nivel físico como 

conceptual, surge la necesidad de replantear 
los espacios públicos con el fin de promover 
una movilidad urbana sostenible e inclusiva. 
Así, resulta pertinente la reflexión sobre los as-
pectos que condicionan la movilidad sostenible 
en aras de lograr un equilibrio entre espacios 
públicos accesibles e inclusivos y un transporte 
eficiente e intermodal que mejore la calidad de 
vida para las personas, en consonancia con el 
Objetivo de Desarrollo Sostenible - ODS 11. 

De manera particular, se ha puesto de mani-
fiesto la necesidad de una transición hacia una 
ciudad que sitúe el cuidado en el centro de 
las agendas políticas, reconociendo su impor-
tancia como actividad humana esencial. Esta 
perspectiva brinda la oportunidad de analizar y 
valorar en toda su magnitud las labores de cui-
dado (Sánchez de Madariaga, 2013a), al mismo 
tiempo que fomenta una sociedad en la que los 
cuidados sean una responsabilidad comparti-
da (ValdiVia, 2022) en lugar de recaer despro-
porcionadamente sobre todo en las mujeres 
(eurofound, 2016; inStituto de la Mujer, 2007) 
(fig. 1), que a su vez conlleva, en muchos 
casos, una “doble carga de trabajo” al combi-
narse con empleos remunerados (Sánchez de 
Madariaga, 2009).

El concepto del cuidado abarca una amplia 
gama de actividades y servicios destinados a 
satisfacer las necesidades básicas, emocio-
nales y de salud de las personas, brindando 
apoyo y atención tanto a nivel individual como 
comunitario. Sin embargo, los espacios del 
cuidado no desempeñan un papel importante 
en la planificación tradicional del transporte y 
su integración con el entorno urbano próximo. 
Esta planificación tiende a asumir y universa-
lizar patrones laborales predominantemente 
masculinos, priorizando los desplazamientos 
desde áreas periurbanas hacia el centro de 
las ciudades durante las horas pico, pasando 
por alto la existencia de un grupo significativo 
de personas que diariamente desarrollan com-
plejos patrones de movilidad derivados de las 
tareas de cuidado, como servicios de salud, 
educación y compra de alimentos, que deben 
compatibilizarse con empleos informales y/o a 
tiempo parcial.

Ahora bien, más allá de los trabajos funda-
cionales de Sánchez de Madariaga (2013b) y 
Sánchez de Madariaga & zucchini (2019), son 
relativamente escasas las investigaciones pre-
vias que han trasladado la teoría relacionada 
con los trabajos de cuidado en la ciudad a es-
trategias prácticas medibles y cuantificables 
que permitan orientar los diagnósticos y la toma 
de decisiones. Asimismo, a excepción de in-
vestigaciones como la de carpio-pinedo & al. 
(2019) que, mediante análisis espaciales con 

además de un desequilibrio significativo en comparación con la oferta general de actividad económica 
y urbana, siendo especialmente pronunciado en los barrios más vulnerables.
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Urbanos; Accesibilidad; Género. 

Places of care in mobility environments: a method for diagnosis 
through geolocated social networks
Abstract: This research addresses the existing gap between urban mobility theory and the dimensions 
of care, as well as their practical application of these theories in cities. Following a comprehensive 
review of previous studies, a taxonomic classification of places of care is developed, and a method is 
proposed to diagnose their availability and diversity in pedestrian-accessible urban environments 
within 200m, 400m, and 800m from light rail stations. This method was applied on Line 2 of the TRAM 
in Alicante, Spain, using the social network Google Places as the main source of information. The re-
sults emphasize the importance of addressing the 3-minute scale (200m) in urban environments sur-
rounding light rail stations and the limited representation of places of care in these areas. In addition, 
there is a significant imbalance compared to the overall offer of economic and urban activity, particu-
larly pronounced in the most vulnerable neighborhoods.
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Sistemas de Información Geográfica y datos 
abiertos, identifica áreas de accesibilidad a 
”infraestructuras de la vida cotidiana”, en ge-
neral los métodos utilizados hasta el momento 
se basan, sobre todo, en fuentes tradicionales, 
como, por ejemplo, el estudio de raVenSbergen 
& al. (2023) que realiza un análisis exploratorio 
de la movilidad del cuidado basado en encues-
tas origen-destino, o el caso de la investigación 
de chaVa & al. (2018), que también identifica pa-
trones de movilidad a partir de encuestas.

Partiendo de la premisa de que para orientar 
estrategias de intervención hacia una movilidad 
más inclusiva resulta imperativo atender a las 
necesidades específicas de las personas que 
realizan actividades de cuidado, el objetivo de 
la investigación busca conectar mejor la teoría 
de la movilidad del cuidado con su aplicación 
práctica a un caso de estudio concreto. Con-
cretamente, la aportación de la investigación es 
doble. Por un lado, se propone una taxonomía 
de lugares del cuidado a partir de una revisión 
bibliográfica que establezca una conexión más 
sólida entre la teoría y la práctica y, por otro lado, 
se define un marco metodológico con fuentes 
de datos de amplia cobertura geográfica –Goo-
gle Places en este caso– que permite realizar 
diagnósticos informados sobre la disponibilidad 
y/o escasez de lugares del cuidado en distintos 
contextos geográficos, con objeto de garantizar 
la reproducibilidad del método. El método pro-
puesto se aplica a los entornos accesibles de 
las paradas de la línea 2 de TRAM en Alicante.

Conviene apuntar que la aplicación del marco 
metodológico a los entornos de las estaciones 
de metro ligero (TRAM) como caso de estudio 
se debe, sobre todo, a tres motivos: [1] la efi-
ciencia energética del tranvía es superior a la 
de los autobuses (Moreno & al., 2015); [2] el 
potencial del tren ligero para transformar el uso 
del transporte público en las ciudades, liberan-
do espacio destinado al tráfico rodado y mejo-
rando así la calidad del aire (gineStar iVarS & 
Soriano de la aSunción, 2017); y, por último, [3] 
mientras que las paradas y rutas de autobuses 
son elementos flexibles y adaptables dentro del 
sistema de transporte público, la infraestructu-
ra del tranvía, con un carácter más permanen-
te, ofrece una base más sólida y estable para 
la planificación y regeneración urbana a largo 
plazo (forouhar & Van lierop, 2021). Por tanto, 
los entornos de las estaciones de tranvía, al 
ser puntos de alta densidad de tráfico peatonal, 
presentan oportunidades únicas como cataliza-
dores de actividad.

El artículo se estructura en seis apartados. El 
apartado 2 introduce la relación conceptual 

entre la movilidad sostenible e inclusiva y las 
dimensiones del cuidado. El apartado 3 propo-
ne una clasificación de las actividades econó-
micas relacionadas con el cuidado en base al 
marco teórico desarrollado. El apartado 4 des-
cribe el método de la investigación. Finalmente, 
los resultados obtenidos se desarrollan en el 
apartado 5, los cuáles se discuten y se extraen 
conclusiones en el apartado 6.

2. Movilidad sostenible e inclusiva 
desde las dimensiones del cuidado 
El concepto de movilidad sostenible busca in-
tegrar de manera equilibrada diversos aspec-
tos que van más allá de contar con un sistema 
de transporte eficiente. Por un lado, la mejora 
de la calidad del espacio público facilita el des-
plazamiento de las personas, promoviendo la 
movilidad activa y permitiendo la integración de 
diferentes modos de transporte. Esto reduce 
la congestión del tráfico al ofrecer alternativas 
atractivas y contribuye a la sensación de se-
guridad mediante infraestructuras adecuadas, 
generando una experiencia positiva para los 
usuarios y estimulando el uso del transporte 
colectivo. Por otro lado, para lograr una movi-
lidad verdaderamente sostenible e inclusiva, 
es necesario considerar las diversas nece-
sidades y experiencias de las personas en la 
planificación urbana, especialmente de gru-
pos más vulnerables, (paoletti & SanSonetti, 
2023). Por ejemplo, estudios previos señalan la 
infrarrepresentación estadística de los despla-
zamientos relacionados con las tareas de cui-
dado (Sánchez de Madariaga, 2009), que suelen 
recaer desproporcionadamente en las mujeres 
(fig. 1) (eurofound, 2016). 

Es común observar que las estadísticas se 
centran en recopilar datos sobre actividades in-
dividuales, como el acompañamiento o las com-
pras, sin establecer conexiones con la compleja 
movilidad que se produce durante un mismo 
viaje. Sin embargo, al menos una cuarta parte 
de los desplazamientos diarios tienen como 
propósito llevar a cabo actividades de cuidado 
(raVenSbergen & fournier & el-geneidy, 2023). 
Por consiguiente, resulta pertinente compren-
der la oferta y la demanda real de lugares en la 
ciudad donde se desarrollan este tipo de activi-
dades, y que conforman una intrincada red de 
trayectos, especialmente en los entornos urba-
nos cercanos a los nodos de transporte público. 
Estos lugares son cruciales, ya que en ellos se 
toman decisiones acerca del modo de despla-
zamiento y, por ende, desempeñan un papel 
fundamental en la intermodalidad. 
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En la literatura reciente vinculada a los trabajos 
del cuidado se ponen de manifiesto directrices 
claras hacia las que convendría desarrollar lí-
neas de investigación que permitan orientar las 
actuaciones y políticas urbanas para lograr una 
movilidad más equitativa. Concretamente, estas 
directrices apuntan hacia la importancia de in-
corporar una perspectiva de género en el dise-
ño y la planificación urbana. En esta dirección, 
surgen conceptos como “la ciudad cuidadora” 
(col·lectiu punt 6, 2019) que se refiere a un 
modelo urbano que promueve la integración del 
cuidado y el bienestar en la planificación y dise-
ño de los espacios urbanos. Se trata de crear 
entornos que faciliten y promuevan la provisión 
de cuidados tanto a nivel formal como informal.

Así, emergen propuestas de reflexión en torno a: 
[i] considerar las necesidades de desplazamiento 
relacionadas con el cuidado y proponer nuevas 
formas de abordar esta movilidad en las políticas 
de transporte y diseño urbano (raVenSbergen & 
fournier, & al., 2023; Sánchez de Madariaga, 
2013b; Sánchez de Madariaga & zucchini, 2019; 
ValdiVia, 2022); [ii] promover una distribución 
equitativa del trabajo del cuidado transformando 
los roles tradicionales de género para lograr 
una mayor igualdad (ciocoletto, 2014; jirón 
Martínez & al., 2022; nóblega & al., 2022); 
y, [iii] en general, reconocer la relevancia de 
visibilizar y valorar este tipo de trabajo, tanto a 
nivel doméstico como en el ámbito público, para 
promover una sociedad más igualitaria y justa 
(eSquiVel & al., 2012; tapia, 2021). 

Se identifican, además, cuatro dimensiones 
teóricas en los estudios urbanos que se inte-
resan de alguna manera por las tareas del cui-
dado y que conviene destacar: [1] la movilidad 
del cuidado, [2] las actividades del cuidado, [3] 
los lugares/espacios del cuidado y [4] las redes 
del cuidado. La primera dimensión, la movilidad 
del cuidado, alude a la dimensión espacial de 
los desplazamientos y trayectos vinculados a 
realizar prácticas de cuidado, como por ejem-
plo el traslado de personas para recibir aten-
ción médica, llevar a los niños a la escuela, etc. 
(Sánchez de Madariaga, 2013b); la segunda, las 
actividades de cuidado, se enfoca en las prácti-
cas, tareas y acciones específicas relacionadas 
con el cuidado, tales como el cuidado de niños, 
la compra de productos de salud, etc. (zaMora-
no Moreno, 2021); la tercera, los lugares/espa-
cios de cuidado, trata sobre los lugares físicos 
donde se llevan a cabo las labores de cuidado, 
como hogares, guarderías, hospitales, parques, 
etc. y, por último, las redes del cuidado, hacen 
referencia a las interconexiones y relaciones 
entre personas y comunidades involucradas en 
el cuidado, como la colaboración entre familia-
res, amigos, vecinos, asociaciones, etc. (jirón 
Martínez & al., 2022). 

Aunque las cuatro dimensiones están clara-
mente interrelacionadas, esta investigación 
atañe, sobre todo, a las tres primeras, que 
mantienen una connotación predominante-
mente espacial. 

Fig. 1 / Horas semanales dedicadas a actividades de cuidado y tareas del hogar. España y UE-28

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida 2016 - eurofound

Gráfico: Elaboración propia
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2.1. Movilidad del cuidado
La movilidad del cuidado se refiere a todos los 
desplazamientos realizados para atender las 
necesidades de cuidado y el mantenimiento 
del hogar (carpio-pinedo & al., 2019; Sánchez 
de Madariaga, 2009). Este concepto desafía 
los estereotipos tradicionales de movilidad y 
resalta las disparidades de género (chinchilla, 
2020). Para cumplir con diversas tareas de cui-
dado, que incluyen acompañar a otras perso-
nas, realizar compras necesarias para la vida 
cotidiana (excluyendo las recreativas), llevar 
y recoger niños de centros educativos, tareas 
de mantenimiento del hogar y gestión de trá-
mites administrativos, entre otros, es común 
realizar múltiples paradas, implicando viajes a 
varias ubicaciones y requiriendo más tiempo en 
un mismo trayecto. Por lo tanto, el tiempo de 
desplazamiento es un factor clave para decidir 
entre diferentes modos de transporte (zaMora-
no Moreno, 2021). 

La movilidad del cuidado también está influen-
ciada por la accesibilidad, entendida como la 
facilidad de llegar a un lugar en términos de 
distancia y tiempo del viaje (ilárraz, 2006). En 
la ciudad cuidadora, se prioriza la accesibilidad 
a destinos de servicios relacionados con el cui-
dado, como guarderías, centros de atención 
a personas mayores y espacios recreativos 
(col·lectiu punt 6, 2019). La planificación de 
usos del suelo, la infraestructura existente, los 
medios de transporte disponibles y, más con-
cretamente, la densidad, diversidad y diseño de 
estos, son factores que influyen en los patro-
nes de viaje (Soria-lara & Valenzuela MonteS, 
2014), especialmente para las mujeres (Sán-
chez de Madariaga & zucchini, 2019). 

Estudios previos han definido diversos niveles 
de accesibilidad general a actividades cercanas 
a las paradas en entornos caminables. Se iden-
tifican tres escalas según las tareas cotidianas 
y la distancia entre la vivienda y las activida-
des: la escala de vecindario, en la inmediatez 
de la vivienda; la escala de barrio, donde se 
realizan la mayoría de tareas cotidianas; y, la 
escala suprabarrial, que se encuentra fuera del 
barrio pero a la que se desplaza para realizar 
tareas cotidianas (ciocoletto, 2014). De mane-
ra más concreta, interpretando estas escalas, 
se podría considerar que la escala de vecinda-
rio se alcanzaría hasta un límite de 200 metros 
(chakour & eluru, 2016), la de barrio 400 me-
tros (5 min) y la escala suprabarrial (cercana) 
700 metros (paydar & al., 2020) o 800 metros 
(10 minutos) (chaVa & al., 2018). 

Es relevante subrayar que, en relación con las 
paradas de metro ligero, no se identifica un con-
senso claro en los estudios previos en relación 
con la distancia recomendable entre éstas y los 
usos mixtos para fomentar la intermodalidad en 
personas que realizan tareas de cuidado. No 
obstante, la calidad de las conexiones entre el 
transporte público y otros modos, como los des-
plazamientos a pie o en bicicleta y los modos 
de movilidad compartida, puede potenciar el 
uso del transporte público (paydar & al., 2020) 
y la intermodalidad. La proximidad de usos mix-
tos, como instalaciones sanitarias, servicios so-
ciales y educativos, puede incentivar el uso de 
la intermodalidad al proporcionar más razones 
para utilizar el transporte público.

2.2. Actividades o prácticas del 
cuidado
Las actividades o prácticas relacionadas con el 
cuidado abarcan una variedad de tareas y ac-
ciones realizadas por segmentos poblacionales 
específicos. Comprender la diversidad de estos 
perfiles es crucial para abordar íntegramen-
te las necesidades y actividades del cuidado 
desde la perspectiva de la movilidad. Estas ac-
tividades son realizadas por dos perfiles de per-
sonas o “sujetos de cuidados” (jirón Martínez & 
al., 2022): los/las cuidadores/as, responsables 
de llevar a cabo el cuidado, y los/las recep-
tores/as del cuidado, quienes dependen del/
la cuidador/a para satisfacer sus necesidades 
(durán, 2011). 

Se pueden distinguir dos tipos de cuidadores/
as: familiares y amigos/as cercanos/as que hoy 
en día son, por lo general, mujeres (eSpinoza 
herrera, 2016; eurofound, 2016; inStituto de la 
Mujer, 2007; nóblega & al., 2022; tobío, 2012) 
y profesionales del cuidado (echaVarri alfaro 
& doMínguez guedea, 2015). Los receptores 
comunes del cuidado incluyen personas mayo-
res (doMínguez guedea & al., 2013; tobío & al., 
2010), individuos enfermos dependientes o que 
pueden necesitar asistencia y cuidado (araya 
pérez, 2011); niños y adolescentes (eSquiVel & 
al., 2012) y, por último, adultos que podrían cui-
darse por sí mismos pero que no lo hacen por 
razones diversas (durán, 2011). Es relevante 
notar que los perfiles involucrados pueden va-
riar según la situación y el contexto cultural. 

Las tareas de cuidado incluyen desde labo-
res básicas como crianza, educación y acom-
pañamiento (tapia, 2021), hasta actividades 
más específicas como el mantenimiento del 
hogar y gestiones administrativas (Sánchez de 
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Madariaga, 2013b; zaMorano Moreno, 2021). 
El ámbito académico también reconoce prácti-
cas esenciales como higiene, la salud física y 
mental, descanso, juego, aseo, autocuidado y 
comunicación (jirón Martínez & al., 2022), así 
como, las actividades de mediación emocional 
o entre servicios y familia, y aquellas tareas de 
representación conyugal que algunos autores 
denominan como management familiar (tornS, 
2008). Por tanto, las actividades no solo satisfa-
cen necesidades físicas y materiales, sino tam-
bién abarcan el cuidado emocional, la conexión 
interpersonal y la atención a las necesidades 
psicológicas (díaz-fernández & al., 2017).

Cada grupo receptor del cuidado puede reque-
rir tareas específicas adicionales. Por ejemplo, 
los niños y adolescentes necesitan cuidados 
físicos, apoyo en su desarrollo, así como tras-
lados a actividades diversas (eSquiVel & al., 
2012). Las personas mayores, enfermas o de-
pendientes requieren desde tratamientos médi-
cos hasta estímulo intelectual y actividades de 
entretenimiento (araya pérez, 2011).

A medida que se examinan detenidamente, se 
identifican múltiples acciones intrínsecas a la 
ejecución de las actividades del cuidado, las 
cuales varían en función del perfil de quienes las 
llevan a cabo y el grado de implicación por parte 
del/la cuidador/a y su organización (nóblega & 
al., 2022), ya que frecuentemente estas tareas 
requieren etapas de organización, que incluyen 
la planificación, coordinación, ejecución, impro-
visación y negociación (Solar ortega, 2020). 

2.3. Lugares del cuidado
Los lugares del cuidado son los espacios es-
pecíficos donde se realizan las actividades del 
cuidado, extendiéndose más allá del ámbito 
doméstico a incluir lugares públicos y comu-
nitarios como comercios, escuelas, centros 
sanitarios, lugares de ocio y deporte, e inclu-
so los sistemas de movilidad (jirón Martínez & 
al., 2022; power & williaMS, 2020). Identificar 
la amplia gama de lugares del cuidado en un 
entorno urbano es esencial para comprender y 
planificar nuevas formas de interacción y apoyo 
en este ámbito (ValdiVia, 2022).

Como resultado del impulso a la independencia 
de personas mayores o en situación de disca-
pacidad, se han observado cambios en las diná-
micas sociales de los lugares del cuidado. Esto 
conlleva la necesidad de reconsiderar y promo-
ver la creación o adaptación de espacios es-
pecíficos para facilitar estas actividades (power 

& hall, 2018). En esta línea, power & hall 
(2018) sugieren una clasificación de los lugares 
del cuidado en dos grupos: lugares esperados 
y lugares inesperados. Los lugares esperados 
incluyen aquellos tradicionalmente reconocidos 
como espacios de atención, como las residen-
cias y los centros comunitarios. En contraste, 
los lugares inesperados emergen al examinar 
más allá de las localizaciones convencionales 
de atención, incluyendo sitios como museos lo-
cales (Munro, 2013), cafeterías (warner & al., 
2013) y parques (lawS, 2009). Esta distinción 
en el campo de la atención subraya la necesi-
dad de expandir nuestra perspectiva sobre los 
espacios, los desplazamientos hacia ellos y los 
entornos en los que se brinda y recibe cuidado.

En cuanto a la definición específica de los lu-
gares del cuidado, son limitados los trabajos 
que recogen una clasificación taxonómica clara, 
haciendo hincapié en actividades económicas 
y urbanas que en la ciudad deberían priorizar-
se. zucchini (2015) y Sánchez de Madariaga & 
zucchini (2019), identifican lugares del cuida-
do teniendo en cuenta los trayectos realizados 
según los diferentes perfiles de cuidadores/as. 
Estos incluyen comercios para compras cotidia-
nas y esporádicas, supermercados, farmacias, 
centros educativos, lugares de actividades ex-
traescolares, hospitales, centros sanitarios, edi-
ficios administrativos, tintorerías, lavanderías, 
lugares de ocio, centros culturales y parques 
públicos. Otros autores hacen hincapié en mer-
cados para compras diarias; guarderías, escue-
las de educación infantil, primaria, secundaria 
y universidad; centros cívicos y bibliotecas; y 
polideportivos y gimnasios como espacios para 
actividad física (ciocoletto, 2014). galindo Me-
neSeS (2017) añade a los anteriores los espacios 
vinculados a la economía del cuidado y aquellos 
del Estado y organizaciones sin fines de lucro. 
El desplazamiento hacia estos espacios requie-
re considerar los distintos medios de transpor-
te disponibles. Por consiguiente, es necesario 
tener en cuenta los equipamientos y sistemas 
de movilidad, incluyendo las paradas del trans-
porte público, que también se consideran como 
lugares del cuidado (col·lectiu punt 6, 2019; 
power & williaMS, 2020; ValdiVia, 2022). 

3. De la teoría a la práctica: 
taxonomía de lugares del cuidado a 
partir de la revisión bibliográfica
Como se ha podido constatar en el aparta-
do anterior, investigaciones previas sobre las 
actividades (acciones) y lugares del cuidado 
(espacios donde se realizan estas acciones) 
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definen un marco conceptual de enorme interés 
sobre el que conviene apuntalar estrategias de 
diagnóstico de entornos urbanos que permitan 

orientar futuras actuaciones en aras de mejo-
rar la experiencia de la movilidad del cuidado 
en la ciudad en general y de las mujeres en 

Fig. 2 / Clasificación taxonómica de los lugares del cuidado a partir de la revisión bibliográfica en las categorías 
de Google Places

Fuente: Elaboración propia
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particular. No obstante, se ha identificado una 
línea de investigación aún por consolidar que 
establezca una conexión más sólida entre la 
teoría y la práctica. En este sentido, en base a 
la revisión bibliográfica se define una taxono-
mía de actividades y usos urbanos para realizar 
diagnósticos específicos sobre la disponibilidad 
y diversidad de lugares del cuidado en entor-
nos de transporte de metro ligero. Para ello, se 
adoptan los siguientes criterios. 

El primer criterio se basa en la selección de 
estudios previos cuyas ideas conceptuales 
definen, de manera directa o indirecta, tipos 
de actividades y lugares específicos donde se 
desarrollan actividades del cuidado y que de-
berían estar presentes en el entorno urbano. 
Se observa que una buena parte de estos estu-
dios se centra más en las propias acciones del 
cuidado que en los lugares vinculados a estas 
actividades. Por ejemplo, se hace alusión a “ir 
de compras”, pero no se especifica el tipo de 
comercio. En estos casos, se opta por inter-
pretar dichas acciones teniendo en cuenta los 
diferentes perfiles posibles de cuidadores/as y 
determinar un lugar concreto donde se llevan a 
cabo estas actividades. 

Como segundo criterio, se propone establecer 
una traslación de los lugares seleccionados en 
el primer criterio a la categorización estanda-
rizada de establecimientos, servicios e hitos 
en la ciudad proporcionada por Google Pla-
ces, una plataforma ampliamente difundida 
y utilizada a nivel global que ha demostrado 
ser de enorme utilidad por incluir información 
geolocalizada y constantemente actualizada 
(Martí & Serrano-eStrada, 2022). Esta fuente 
de base tecnológica presenta importantes ven-
tajas en relación con otras fuentes tradicionales 
de consulta que a menudo se basan en datos 
estáticos que quedan rápidamente obsoletos y 
que requieren de una importante inversión de 
tiempo para su recolección (datos obtenidos 
mediante encuestas, por ejemplo). Adoptar las 
categorías de esta plataforma garantiza, en 
buena medida, la utilidad, aplicabilidad y trans-
feribilidad de la clasificación taxonómica en el 
análisis de entornos urbanos en muy diversos 
contextos geográficos. 

Por último, el tercer criterio consiste en agru-
par las categorías de Google Places obtenidas 
en el paso previo en seis categorías generales 
de lugares del cuidado que, a su vez, son fre-
cuentemente aludidos en la literatura existente, 
permitiendo así realizar diagnósticos con distin-
ta granularidad. Estos tipos son: [1] espacios 
públicos, [2] transporte público, [3] gestiones y 
administración del hogar, [4] salud y bienestar 

físico y mental, [5] comercios de proximidad y 
[6] educación. 

La fig. 2 ilustra los criterios previamente descri-
tos mediante un diagrama de flujo, que muestra 
la relación entre diversas categorías de Goo-
gle Places y las del cuidado, citando autores 
relevantes. Este gráfico se organiza en cuatro 
columnas, cada una representando un tipo de 
información diferente, desde categorías especí-
ficas de Google Places hasta conceptos asocia-
dos provenientes de la literatura seleccionada. 
La frecuencia de las conexiones entre distintas 
fuentes de información se aprecia a través del 
grosor de las bandas de flujo y el tamaño de 
las líneas negras, donde la longitud de estas 
últimas refleja el número de menciones de un 
lugar en la revisión bibliográfica, y el ancho de 
las bandas, la frecuencia de citas de lugares 
específicos relacionados con el cuidado. Por 
ejemplo, la categoría “supermarket” en Google 
Places se vincula con “comercios de proximi-
dad” en la columna de categorías del cuidado, 
relacionándose a su vez con la investigación de 
Sánchez de Madariaga & zucchini (2019) sobre la 
“movilidad del cuidado”.

4. Propuesta metodológica para el 
diagnóstico de entornos accesibles: 
cantidad, diversidad y distribución 
espacial de lugares del cuidado
El marco metodológico comprende cinco fases 
(fig. 3): [4.1] selección del caso de estudio y 
delimitación de entornos accesibles; [4.2] ob-
tención de datos de Google Places, validación 
e identificación de lugares del cuidado según la 
taxonomía de lugares definida en el apartado 
anterior; [4.3] trazado de malla de referencia 
cuyas celdas son la unidad espacial de análisis; 
[4.4] análisis de la distribución espacial de las 
actividades económicas y urbanas en entornos 
accesibles desde las paradas de transporte pú-
blico; y, [4.5] análisis cualitativo y cuantitativo 
de lugares del cuidado en entornos accesibles 
por franjas. 

4.1. Caso de estudio y delimitación 
de entornos accesibles
Como caso de estudio se selecciona Alican-
te, un municipio de la Comunidad Valenciana, 
situado en una de las regiones turísticas más 
concurridas de Europa, según euroStat (2022). 
Alicante, capital de su provincia homónima, 
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es un área policéntrica con un desarrollo que 
tiende hacia la ocupación territorial difusa (Mar-
tí-ciriquián & nolaSco-cirugeda & Serrano-
eStrada, 2014). Con una población de 348 901 
habitantes en el año 2023 según el Instituto Na-
cional de Estadística (INE), Alicante sirve como 
un ejemplo representativo de las ciudades me-
dias del arco mediterráneo. Cabe destacar que, 
de acuerdo con el INE, Alicante ocupó el primer 
lugar en 2008 y el segundo en 2020 en la Co-
munidad Valenciana en términos de población 
con discapacidad o dependencia. Este hecho 
resalta la importancia de realizar evaluaciones 
del entorno urbano para conocer en qué medi-
da atiende a las necesidades de personas invo-
lucradas en actividades de cuidado de otras en 
situación de vulnerabilidad.

Alicante dispone de un sistema de transporte 
público que incluye 36 líneas de autobús, 6 lí-
neas de metro ligero (TRAM) y 3 líneas de tren 
de cercanías. La investigación se centra espe-
cíficamente en la línea 2 del TRAM, incidiendo 
particularmente en las paradas que se encuen-
tran dentro del municipio de Alicante. Esta línea 
tiene un carácter vertebrador (uitp, 2020) ya 
que conecta el centro urbano con la periferia y 
la población cercana de San Vicente del Ras-
peig, alcanzando cerca de 9 km de longitud.

Se delimitan entornos de accesibilidad o 
áreas de influencia teniendo en cuenta dis-
tancias a pie desde cada una de las estacio-
nes. Mediante un Sistema de Información 

Geográfica (QGIS), se obtiene la red viaria de 
la base de datos geoespaciales de OpenStree-
tMap. Posteriormente, se localizaron los acce-
sos a las estaciones, y se realiza el cálculo de 
isócronas de distancia trazadas a 200, 400 y 
800 metros sobre la red viaria. Estas isócronas 
establecen tres anillos concéntricos que repre-
sentan los entornos de accesibilidad y se ex-
tienden desde cada parada.

Estudios previos en el campo de la movilidad 
han considerado distancias de 200 (chakour & 
eluru, 2016), 400 y 800 metros (chaVa & al., 
2018) como umbrales caminables hasta para-
das de transporte público (alaMri & al., 2023). 
En particular, la distancia de 200 es de gran 
relevancia, ya que comprende un área donde 
la presencia de infraestructuras de calidad para 
otros medios de transporte, como el autobús, 
las redes ciclistas y de micromovilidad, fomen-
ta la intermodalidad en los desplazamientos 
(chakour & eluru, 2016). Esta distancia resulta 
crucial para personas al cuidado de otras con 
movilidad reducida, que llevan sillas de ruedas 
o cochecitos de bebé, por ejemplo.

Por tanto, se analizan los entornos de accesi-
bilidad a dos niveles: una primera escala [E1], 
correspondiente a áreas alcanzables en un 
paseo de 5 minutos (400 y 800 metros), y una 
segunda escala [E2], más restringida, abarcan-
do aproximadamente 3 minutos de caminata en 
el área de 200 metros.

Fig. 3 / Esquema metodológico de la investigación

Fuente: Elaboración propia
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4.2. Obtención y validación de los 
registros de Google Places
Como se mencionó anteriormente, Google Pla-
ces es una plataforma ampliamente utilizada 
en investigaciones recientes que exploran una 
variedad de fenómenos urbanos (Martí & al., 
2019; Santiago-igleSiaS & al., 2023). Esta red 
social es de interés por varias razones: (a) su 
amplia cobertura geográfica; (b) la información 
detallada que ofrece sobre lugares y servicios 
en áreas urbanas; (c) la constante actualización 
por la propia plataforma; y (d) la clasificación 
jerárquica de actividades económicas en distin-
tas categorías y subcategorías. Es importante 
destacar que, hasta el momento, no se han 
identificado estudios previos que utilicen esta 
herramienta para identificar lugares del cuidado 
en entornos urbanos.

Los datos de Google Places se obtuvieron me-
diante el programa SMUA a través de su API 
–acrónimo en inglés de Interfaz de Aplicaciones 
de Programación– (Martí & al., 2019). Los datos 
se descargaron el 10 de marzo de 2023, obte-
niendo un listado de actividades económicas y 
urbanas en formato .csv (valores separados por 
comas) con información específica (variables) 
de cada registro. En particular se utilizaron las 
coordenadas geográficas, la dirección postal, 
el nombre del lugar, la categoría del lugar y el 
número identificador del lugar de cada registro. 

Posteriormente, se procedió a la verificación y 
validación de los datos recopilados. La verifica-
ción incluyó la revisión manual minuciosa y la 
eliminación de datos duplicados con variables 
coincidentes. La validación consistió en depu-
rar los 128 tipos de actividades asociadas a los 
distintos lugares, garantizando que los tipos de 
lugar se relacionaran únicamente actividades 
económicas y urbanas, excluyendo aquellas 
que no cumplieran con estos criterios. 

4.3. Definición de la unidad espacial 
de análisis: malla de referencia
Para segmentar los entornos de accesibilidad 
en unidades mínimas siguiendo un patrón es-
pacial para su análisis, se traza una malla de 
referencia compuesta por celdas hexagonales 
de 25 metros de altura. Estudios anteriores han 
resaltado las ventajas de las celdas hexagona-
les, como su atractivo visual y la precisión re-
presentativa de la teselación (carr & al., 1992). 
Estas celdas presentan menos distracciones 
que la teselación ortogonal, creando un patrón 
uniforme e interconectado, con una distribución 

equilibrada de ángulos y aristas. En cuanto a 
la precisión, la teselación hexagonal se adapta 
mejor a la morfología urbana (birch, 2007), sin 
necesidad de rotación para ajustarse a la distri-
bución espacial de la trama (rueda-palenzuela, 
2022). Asimismo, conforme a investigaciones 
previas en accesibilidad (borzacchiello & al., 
2010) y actividad económica y humana a esca-
la de barrio (Serrano-eStrada & al., 2022), se 
eligió una distancia umbral de 25 metros para 
las celdas hexagonales por su utilidad en ob-
servar fenómenos urbanos a pequeña escala.

4.4. Caracterización general de 
la distribución de actividades 
económicas y urbanas 
Una vez establecida la malla de referencia para 
visualizar y evaluar la distribución de activi-
dades económicas y urbanas, se cuantifica la 
densidad y la diversidad de categorías por cada 
celda. 

A partir de los tipos de actividades depuradas 
de Google Places (detalladas en el apartado 
4.2), se calculó la densidad contabilizando el 
número de actividades por celda, mientras que 
la diversidad de actividades se determinó según 
el número de categorías únicas de dichas acti-
vidades. Para evaluar la diversidad, fue impres-
cindible agrupar las actividades en categorías 
generales. Siguiendo metodologías de estudios 
previos (Serrano eStrada & al., 2020), se clasi-
ficaron los tipos de actividades utilizando el es-
quema de categorización de establecimientos 
y lugares definido por la red social Foursquare, 
que abarca 10 categorías distintas.

Una vez calculadas la densidad y diversidad de 
actividades, se identifican y describen las princi-
pales diferencias entre los entornos accesibles 
de las paradas en zonas centrales y periféricas 
de la ciudad. Esto proporciona una primera 
aproximación a la distribución general de acti-
vidades económicas y urbanas en los entornos 
accesibles para su posterior comparación con 
la disponibilidad y diversidad de lugares de cui-
dado en la siguiente fase metodológica.

4.5. Densidad y diversidad de 
lugares del cuidado a dos escalas
En esta fase, se cuantifica nuevamente la den-
sidad y la diversidad de actividades económi-
cas y urbanas pero, en este caso, atendiendo 
exclusivamente aquellas asociadas al cuidado, 
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conforme a la clasificación taxonómica pro-
puesta en el apartado 3.

Se establecen dos escalas de análisis. En pri-
mer lugar, con una descripción más general y 
cualitativa, se analizan las características par-
ticulares de los entornos accesibles desde las 
paradas (a 400 y 800 metros de distancia). 
Estas características incluyen la densidad y di-
versidad de lugares del cuidado, la presencia 
de espacios públicos, equipamientos, áreas 
comerciales relevantes y paradas de transporte 
público. Por un lado, los equipamientos hacen 
referencia a aquellas edificaciones o espacios 
de uso público destinados a proporcionar de-
terminados servicios de bienestar social (hos-
pitales, centros de salud, etc.) o actividades 
culturales y recreativas (colegios, institutos, 
polideportivos, etc.), entre otros. Por otro lado, 
las áreas comerciales comprenden áreas o ejes 
que destacan por su actividad, oferta y densi-
dad de usos comerciales (centros comerciales, 
mercado de abastos, etc.). 

En segundo lugar, específicamente para el en-
torno de accesibilidad de 200 metros y median-
te un análisis tanto cualitativo como cuantitativo, 
se pone en relación la cantidad y representati-
vidad de lugares del cuidado con la oferta total 
de actividad económica y urbana. Además, se 
determina en qué medida las categorías de lu-
gares del cuidado propuestas están presentes 
en cada uno de estos entornos.

5. Resultados
Una vez realizada la identificación y cuantifi-
cación de lugares del cuidado según la clasi-
ficación taxonómica descrita en el apartado 
3, se constató que, de las 18 854 actividades 
registradas en la base de datos de Google Pla-
ces dentro del ámbito municipal de Alicante, 
únicamente 2742 actividades (cerca del 15% 
del total) corresponden a lugares del cuidado. 
Entre estos lugares, el 38% corresponde a 
servicios de salud y bienestar físico y mental, 
incluyendo hospitales, centros de salud, farma-
cias y gimnasios. Un 20% engloba comercios 
locales de proximidad, como supermercados o 
panaderías, mientras que un 15% se relaciona 
con el transporte público, incluyendo paradas y 
estaciones de autobús o tranvía. Las activida-
des vinculadas a la educación, como colegios 
y guarderías, representan el 13%, seguidas por 
un 9% asociado con la administración y gestión 
del hogar, y el 5% restante corresponde a es-
pacios públicos.

La fig. 4 ilustra, como ejemplo representativo, 
la distribución de los lugares del cuidado en el 
segmento inicial de la línea 2 del TRAM en el 
centro de la ciudad. Así, se visualizan las ca-
tegorías propuestas de lugares del cuidado en 
el entorno accesible a 200, 400 y 800 metros 
desde las estaciones de Luceros, Mercado y 
MARQ-Castillo. 

5.1. Caracterización general de 
la distribución de actividades 
económicas y urbanas
La fig. 5 muestra la densidad (izquierda) y di-
versidad (derecha) de todas las actividades 
económicas y urbanas incluidas en la base de 
datos de Google Places. Se destaca la relevan-
cia de las áreas más centrales de la ciudad, 
especialmente las paradas Luceros y Mercado, 
caracterizadas por una oferta abundante de ac-
tividades y una notable diversidad de usos, con 
algunas celdas presentando hasta 30 activida-
des distintas y 7 categorías (de las 10 posibles, 
tal como se describe en el apartado 4.2.).

En contraposición, los barrios periféricos, 
donde se localizan las últimas paradas de la 
línea 2 del TRAM dentro del ámbito munici-
pal, la actividad disminuye considerablemente, 
sobre todo en términos de diversidad. Puede 
observarse una cierta densidad (pero no diver-
sidad) de actividad económica en ejes como la 
Av. Pintor Baeza que discurre tangencialmente 
a la línea isócrona que delimita los 800 metros 
caminables desde la parada Hospital. En los 
barrios del tramo intermedio de la línea, donde 
se identifica un mayor número de estaciones, la 
actividad, aunque sí se produce en el entorno 
proximidad de los 400 y los 800 metros de dis-
tancia desde prácticamente todas las paradas, 
se polariza hacia la Avenida Pintor Xavier Soler, 
al norte, y el área comercial dentro del Barrio de 
Carolinas Altas. Esta caracterización subraya 
que la mayor parte de las paradas no cuentan 
con entornos diversos en actividad económica.

5.2. Densidad y diversidad de 
lugares del cuidado a dos escalas
A)  Análisis de entornos accesibles a 400 y 

800 metros (escala [E1])

Tras la identificación de lugares del cuidado 
según la clasificación taxonómica propuesta en 
la sección 3 y el análisis de la densidad y diver-
sidad de dichos lugares en los entornos de 400 
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Fig. 4  / (arriba) Distribución de lugares del cuidado por categorías y (abajo) tipo de actividad en entornos 
accesibles desde las tres primeras paradas localizadas en el centro urbano (Luceros, Mercado y MARQ-Castillo). 
En línea azul la delimitación de entornos accesibles por isócronas a distancias de 200, 400 y 800 metros

Fuente: Elaboración propia
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y 800 metros caminables desde las paradas, se 
han discernido tres aspectos relevantes (fig. 
6): (1) la distribución espacial de estos lugares, 
(2) la presencia de espacios públicos y equi-
pamientos en áreas próximas a las paradas y 
(3) la existencia de paradas de otros medios de 
transporte público.

En relación con la distribución de lugares del 
cuidado, se han observado patrones reconoci-
bles en función de la ubicación y la distancia al 
centro urbano. Primero, en concordancia con la 
caracterización general de la actividad económi-
ca y urbana presentada en la sección 5.3, las 
paradas centrales de la ciudad (Luceros y Mer-
cado) destacan por contar con una mayor canti-
dad de lugares de cuidado en comparación con 
otras paradas, concentrándose mayormente en 
el rango de los 400 metros, especialmente en el 
barrio centro, pero disminuyendo hacia los 800 
metros en la zona norte de los entornos acce-
sibles. Segundo, en las paradas situadas en el 
tramo intermedio de la línea del TRAM (La Gote-
ta, Bulevar del Pla, Garbinet y Hospital) se apre-
cia una densidad superior de establecimientos y 
lugares del cuidado en las franjas de 400 y 800 
metros en comparación con la de 200 metros. 
Tercero, en las paradas más periféricas (Maestro 

Alonso, Gastón Castelló, Virgen del Remedio 
y Ciudad Jardín) no se aprecia una densidad 
significativa de lugares de cuidado en práctica-
mente ninguna de las franjas de accesibilidad 
analizadas. Cabe destacar que la densidad de 
lugares de cuidado no implica necesariamente 
diversidad de estos espacios y establecimientos. 
Aunque se han identificado áreas con una mayor 
concentración de lugares de cuidado, el máximo 
registrado en una celda es de cuatro categorías 
distintas, de un total posible de seis categorías 
(definidas en el apartado 3).

En términos generales, es notable que en cier-
tos entornos más densos y/o diversos en activi-
dad económica y urbana en general (fig. 5), se 
reconoce la oferta lugares del cuidado de deter-
minados tipos, como comercios de proximidad 
y salud y el bienestar físico y mental (figS. 7 
y 8). Sin embargo, también se identifican ám-
bitos que, aunque presentan altas densidades 
de lugares del cuidado, carecen de ciertas ca-
tegorías. Por ejemplo, en el eje comercial de la 
Calle San Mateo se observa una ausencia de 
actividades relacionadas con la administración 
y gestiones del hogar, o en el centro urbano tra-
dicional, donde la morfología urbana dificulta la 
presencia de transporte público.

Fig. 5 / (izquierda) Densidad y (derecha) diversidad de las actividades registradas en la base de datos de Google 
Places por celda según los entornos de accesibilidad a las distancias de 200, 400 y 800 metros

Fuente: Elaboración propia
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En lo que concierne a la localización de espa-
cios públicos, áreas comerciales y equipamien-
tos en los entornos accesibles, prácticamente 
todas las paradas del trayecto de la línea de 
TRAM analizada cuentan con plazas y/o par-
ques y viarios relevantes a distancias inferiores 
a 400 metros caminando. Por ejemplo, la para-
da de Luceros se encuentra en la plaza homó-
nima y cerca de zonas verdes como el Monte 
Tossal, mientras que la parada de Mercado 
se encuentra en las inmediaciones del Monte 
Benacantil, hito natural que igualmente se lo-
caliza próximo a la parada MARQ-Castillo. Las 
paradas del segmento intermedio de la línea 

se hallan cerca de plazas o ejes urbanos con 
zonas ajardinadas y arboladas, como las pa-
radas de Bulevar del Pla y Garbinet en la Av. 
Periodista Rodolfo Salazar, la parada Hospital 
cercana al parque Barrio Nuevo Alicante, y en 
la franja de los 400 metros desde las paradas 
Maestro Alonso y Gastón Castelló se sitúa el 
parque Lo Morant. Respecto a las paradas en 
el tramo más periférico del municipio, también 
se encuentran a distancias accesibles de par-
ques y plazas de menor entidad en los barrios 
de la zona norte, como el parque Ciudad Jardín 
(Ciudad Jardín) y la Plaza de las Escuelas (Vir-
gen del Remedio).
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Asimismo, son destacables las estaciones vin-
culadas a ámbitos comerciales y equipamientos 
relevantes. Por ejemplo, las paradas Mercado, 
Hospital y La Goteta-Plaza Mar 2, respectivamen-
te localizadas en las inmediaciones del Mercado 
Central, el Hospital Universitario de Alicante y el 
centro comercial Plaza Mar 2. También, el Hospital 

Vithas Alicante, cerca de la parada MARQ-Casti-
llo y áreas comerciales importantes como la Calle 
San Mateo, en la franja de 400 metros desde las 
paradas de La Goteta y Bulevar del Pla.

En cuanto a la disponibilidad de paradas 
para otros medios de transporte público que 

Fig. 7 / Densidad de lugares del cuidado por celda
Fuente: Elaboración propia
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favorezcan la intermodalidad en los desplaza-
mientos relacionados con el cuidado, es notable 
que en todos los entornos de las estaciones de 
TRAM analizados se facilita el acceso a líneas 
de autobús urbano e interurbano en una distan-
cia peatonal inferior a 400 metros, a menudo 
reducida a menos de 200 metros. Sin embargo, 

las paradas La Goteta – Plaza Mar 2 y Virgen 
del Remedio presentan una accesibilidad redu-
cida a otros medios de transporte, en contraste 
con las estaciones más céntricas que disponen 
de varias paradas de diferentes líneas en sus 
proximidades.

Fig. 8 / Diversidad de categorías de lugares del cuidado

Fuente: Elaboración propia
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La fig. 6 presenta una síntesis de las caracte-
rísticas específicas de los entornos accesibles 
vinculadas a cada una de las paradas analiza-
das. Esta incluye tanto la densidad como la di-
versidad de lugares del cuidado, además de la 
presencia de espacios públicos, equipamientos, 
áreas comerciales y paradas de transporte pú-
blico en cada una de las franjas propuestas.

B)  Análisis de entornos accesibles a 200 
metros (escala [E2])

En el entorno accesible de 200 metros de la 
mayoría de las paradas, se observa una oferta 
limitada de lugares del cuidado. Considerando 
que la actividad económica y urbana en los en-
tornos accesibles es escasa y poco diversifica-
da, resulta notable la baja representatividad de 
los lugares del cuidado en dichas actividades 
(fig. 9). En las paradas con mayor densidad de 
actividad económica y urbana, como Luceros y 
Mercado, los lugares del cuidado constituyen 
solo un 7% y 12%, respectivamente. Siguién-
doles, en términos de cantidad, las paradas 
MARQ-Castillo y Garbinet también exhiben una 
oferta limitada de lugares del cuidado, con un 
22% y un 14%, respectivamente. 

Cabe destacar que las paradas donde la pro-
porción de lugares del cuidado supera el 25% 
son aquellas con una menor oferta de activi-
dades urbanas y económicas, tales como La 
Goteta - Plaza Mar 2, Maestro Alonso, Gastón 
Castelló, Virgen del Remedio y Ciudad Jardín. 
De hecho, las últimas cuatro pertenecen al seg-
mento intermedio de la línea que se extiende 

hacia la periferia. Resulta igualmente llamativo 
que en la parada de Hospital, ubicada cerca del 
principal hospital público del municipio, solo un 
9% de las actividades económicas y urbanas 
del entorno accesible corresponden a lugares 
del cuidado. 

La diversidad de categorías de lugares del cui-
dado en el entorno de 200 metros desde cada 
parada (figS. 8 y 10) generalmente resulta muy 
limitada. Las únicas paradas que incluyen al 
menos un lugar de cada categoría considera-
da por celda son Luceros y Mercado. En los 
demás casos, se constata la ausencia de lu-
gares de ciertos tipos. Por ejemplo, en el en-
torno accesible de la parada MARQ - Castillo, 
no se encuentran lugares relacionados con la 
administración del hogar y las gestiones; en 
La Goteta - Plaza Mar 2, falta la presencia de 
centros educativos o de salud, y tampoco se 
identifican paradas de otros medios de trans-
porte público. En Bulevar del Pla se reconocen 
lugares relacionados con la administración del 
hogar, comercios de proximidad y otras para-
das de transporte público. En Garbinet, existen 
lugares del cuidado vinculados a la educación 
y la salud. En la parada Hospital únicamente 
se identifican comercios de proximidad, lugares 
dentro de la categoría de salud y bienestar físi-
co y mental, así como en las paradas Maestro 
Alonso o Gastón Castellón donde además se 
disponen de paradas de otros medios de trans-
porte público. Finalmente, en las inmediaciones 
de las paradas de Virgen del Remedio y Ciu-
dad Jardín, también se percibe una diversidad 
muy reducida. Se destaca particularmente el 

Parada
Actividades 

económicas y 
urbanas totales 

en 200 m

Lugares del 
cuidado en 200 m

Representatividad de 
lugares del cuidado en 

relación con actividades 
económicas y urbanas

Centrales

Luceros 373 27 7%

Mercado 372 43 12%

MARQ-Castillo 82 18 22%

Intermedias

La Goteta – Plaza Mar 2 8 3 38%

Bulevar del Pla 23 3 13%

Garbinet 72 10 14%

Hospital 46 4 9%

Periferia

Maestro Alonso 9 5 56%

Gastón Castelló 46 13 29%

Virgen del Remedio 4 2 50%

Ciudad Jardín 14 4 29%

Fig. 9 / Relación entre las actividades económicas totales obtenidas con Google Places y lugares del cuidado 
identificados en cada parada de TRAM en el entorno de accesibilidad de 200 metros

Fuente: Elaboración propia
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caso de Virgen del Remedio, la parada menos 
diversa, situada en el barrio homónimo de alta 
vulnerabilidad socioeconómica.

6. Discusión y conclusiones
Esta investigación se orienta hacia una com-
prensión más profunda de las dimensiones 
del cuidado y su influencia en el diseño de las 
ciudades. Se enfoca en los conceptos de mo-
vilidad del cuidado, actividades del cuidado y 
lugares del cuidado como herramientas para 
promover entornos urbanos más sostenibles e 
inclusivos. Si bien se parte de una base teórica 
y conceptual bien establecida en el campo de 
la investigación urbana, la contribución princi-
pal de la investigación reside en la definición 
de una taxonomía de lugares del cuidado y una 
metodología para evaluar la disponibilidad y di-
versidad de actividades económicas y urbanas 
asociadas específicamente al cuidado. Este 

método, aplicado a un caso de estudio concre-
to facilita una conexión entre la teoría reciente 
sobre el papel del cuidado en las ciudades y 
los diagnósticos aplicados a la realidad urbana.

De manera específica, la aportación de la in-
vestigación es doble. Primero, a partir de la 
revisión bibliográfica de trabajos recientes que 
hacen alusión a las actividades del cuidado, se 
desarrolla una taxonomía de lugares del cui-
dado y su clasificación en categorías especí-
ficas, permitiendo distintas granularidades de 
análisis. La correspondencia de la taxonomía 
formulada con los datos recopilados de una 
fuente de información de amplio alcance glo-
bal, como Google Places, asegura la posible 
reproducibilidad del método en otros contextos 
geográficos. Segundo, se propone un método 
de diagnóstico para entornos de proximidad a 
paradas de metro ligero (a distancias de 200, 
400 y 800 metros), analizando la distribución y 
oferta actual de lugares del cuidado según la 
taxonomía definida. 
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raVenSbergen & al. (2023) pone de manifiesto 
la necesidad y oportunidad de explorar nuevas 
fuentes de información, adicionales a las tradi-
cionales, como encuestas (chaVa & al., 2018), 
entrevistas (eSquiVel & al., 2012) y otras téc-
nicas de seguimiento in situ (jirón Martínez 
& al., 2022) para los análisis de movilidad del 
cuidado. En este sentido la red social utilizada 
para este estudio, Google Places, ha resultado 
especialmente útil tanto para definir las catego-
rías taxonómicas de lugares del cuidado como 
para obtener una radiografía actualizada de la 
oferta de actividades económicas y urbanas en 
el ámbito analizado. 

En la aplicación práctica del método en el mu-
nicipio de Alicante (España) se identifica que 
únicamente cerca del 15% del total de activi-
dades económicas y urbanas de los entornos 
accesibles analizados corresponden a lugares 
del cuidado. Además, emergen observaciones 
significativas que conviene destacar. 

En primer lugar, en los entornos de accesibili-
dad de 200 metros de distancia desde las para-
das se produce un importante desequilibrio en 
presencia de lugares de cuidado en compara-
ción con la oferta total de actividad económica y 
urbana, particularmente en los barrios más vul-
nerables. En este sentido, las paradas centra-
les de la ciudad (Luceros y Mercado) exhiben 
una mayor concentración de lugares del cuida-
do en comparación con el resto. Sin embargo, 
esta densidad de lugares del cuidado tampoco 
se refleja en la diversidad de estos lugares. 

En segundo lugar, aunque seis de las once 
paradas de TRAM analizadas ofrecen acceso 
a otros modos de transporte en el entorno ac-
cesible de 200 metros, esta característica no 
es suficiente para impulsar la intermodalidad 
en los desplazamientos relacionados con el 
cuidado. La escasez de densidad y diversidad 
en los lugares del cuidado impacta particular-
mente en la vitalidad urbana, ya que se traduce 
en la escasa continuidad horaria de estableci-
mientos y, por ende, influye negativamente en 
la sensación y percepción de seguridad por la 
falta de co-presencia y “ojos en la calle” (ja-
cobS, 1961) en el espacio público durante los 
trayectos de acceso y salida de las paradas. 
Estas consideraciones resultan determinantes 
sobre todo para barrios como Virgen del Re-
medio, el más vulnerable socioeconómicamen-
te del municipio, donde la oferta y diversidad 
de lugares del cuidado en el entorno inmedia-
to de las paradas es prácticamente nula. Esto 
constata las observaciones de estudios previos 
que afirman que el uso del transporte público 
vinculado a la movilidad del cuidado es mayor 

en personas de bajos recursos, especialmen-
te mujeres (raVenSbergen & al., 2023). En este 
sentido, incentivar la presencia de lugares del 
cuidado en los entornos de las paradas resulta 
una estrategia potencial para mejorar, no solo 
la experiencia de los desplazamientos del cui-
dado, sino para crear entornos urbanos más 
justos y equitativos.

En tercer lugar, aunque se podría presuponer 
que la existencia de espacios públicos (plazas, 
parques y ejes verdes), áreas comerciales de 
relevancia y equipamientos en los entornos 
accesibles de 400 y 800 metros de distancia 
desde las paradas enriquece las opciones para 
los usuarios del transporte y mejora la expe-
riencia de los desplazamientos desde y hacia 
estas, en el caso de Alicante se detecta una 
notable desconexión entre la ubicación de las 
paradas, el trazado de la ruta del TRAM y la 
provisión, así como la concentración y diver-
sidad de actividades económicas y urbanas, 
desafío que se intensifica en el caso de los lu-
gares del cuidado. 

En cuarto lugar, alineándose con investigacio-
nes precedentes (chaVa & al., 2018), el análisis 
y diagnóstico de los entornos accesibles a dis-
tancias de 400 y 800 metros desde las paradas 
resulta esencial para valorar aspectos como la 
posibilidad de contar con trayectos amables o 
la vitalidad urbana del entorno, entre otros, que 
contribuyen a incentivar el uso del transporte 
público. No obstante, la distancia a 200 metros 
a pie desde las paradas (equivalente a unos 
3 minutos) cobra especial importancia para 
asegurar un acceso inmediato a actividades 
cotidianas (chakour & eluru, 2016), particular-
mente aquellas ligadas al cuidado, siendo un 
factor determinante en la elección de despla-
zamientos intermodales. Por tanto, es crucial 
garantizar una oferta adecuada y diversificada 
de lugares del cuidado en estos entornos cer-
canos a las paradas, especialmente en áreas 
con mayor vulnerabilidad socioeconómica.

En cuanto a futuras direcciones y continuidad de 
la investigación, cabe señalar que este estudio, 
de naturaleza predominantemente metodológi-
ca, se ha basado exclusivamente en la oferta y 
distribución de aquellas actividades que forman 
parte de la dimensión del cuidado en el entorno 
de paradas de transporte público urbano y, más 
concretamente, las registradas en Google Pla-
ces. En este sentido, resulta pertinente explorar 
enfoques propuestos por otros estudios que, 
aunque no estén directamente relacionados 
con el cuidado, pueden enriquecer los análisis 
del entorno próximo a las paradas, resaltando 
particularmente la importancia de la escala de 
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los 3 minutos (200 metros). Ejemplos de ello in-
cluyen el estudio de raVenSbergen, & al. (2023), 
que analiza la estrecha relación entre la salud 
pública y los desplazamientos peatonales en 
entornos de metro ligero y, el trabajo de Soria-
lara & Valenzuela MonteS (2014) que introduce 
indicadores para evaluar cualitativa y cuantitati-
vamente los entornos de movilidad de paradas 
de tren ligero. Además, sería beneficioso reali-
zar estudios de campo en los entornos de acce-
sibilidad a 200 metros desde las paradas desde 
una perspectiva más física y tangible (estado 
de las aceras, barreras arquitectónicas, accesi-
bilidad a locales, accidentes topográficos, etc.), 
aspectos fundamentales para entornos urba-
nos aptos para realizar actividades del cuidado 
y cuyo diagnóstico es difícil de abordar desde 
fuentes de base tecnológica. También sería en-
riquecedor contrastar estos diagnósticos con 
datos socioeconómicos y realizar entrevistas, 
abordando así un enfoque mixto que combine 
fuentes contemporáneas (datos de fuentes de 
base tecnológica) y métodos más tradicionales. 

Finalmente, se subraya la importancia de consi-
derar las paradas de tren ligero como espacios 
clave para potenciar la dimensión del cuidado 
en la ciudad, con un enorme potencial para re-
ducir desigualdades socioeconómicas y de gé-
nero, fomentar la interacción social y mejorar 
la conectividad urbana. Esta visión sienta las 
bases para un futuro urbano más equitativo, en 
el cual se promueva activamente el bienestar 
y la inclusión de todos los sectores de la so-
ciedad.
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