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ya que los riesgos socioeconómicos (y la vulnerabilidad que conforma) no se han extendido, 

generalizado o democratizado en el territorio, de hecho, parecen ser algo propio o recurrente 

en el tiempo de determinadas áreas geográficas (las históricamente vulnerables) de la ciudad 

de Madrid. 

A continuación, el análisis realizado por distritos  ha dado pistas (como contexto o telón de 

fondo) de gran utilidad en el análisis por barrios, y aún siendo una observación con mayor 

detalle espacial, no ha sido impedimento para seguir afirmando que a pesar de que se producen 

variaciones en el último periodo intercensal (2001-2011),  la estructura  de la vulnerabilidad 

socioeconómica por barrios de la ciudad de Madrid no experimenta transformaciones 

relevantes en relación a la distribución de asimetrías y desigualdades. De esta manera, la 

conjunción de las tasas de los indicadores o riesgos socioeconómicos
12

 ha conformado un  

Índice Sintético de Vulnerabilidad Socioeconómica (ISVUS) (tanto para 2001 como para el año 

2011) en virtud del cual puede concluirse que si bien, se producen ciertas variaciones, la 

estructura de la vulnerabilidad socioeconómica de la ciudad de Madrid se mantiene estable, 

especialmente para las tipologías extremas, lo que se traduce nuevamente en un mapa en el que 

los barrios del sur muestran mayor vulnerabilidad frente a una menor vulnerabilidad en 

barrios de la Almendra Central y del norte de la ciudad. La gran mayoría de estas variaciones 

sin relevancia tienen lugar entre tipologías contiguas, lo que se traduce en una distribución 

tradicional de la vulnerabilidad socioeconómica (de sus asimetrías y desigualdades) por 

barrios bastante estable y sin modificaciones sustanciales. Una vez más y a este segundo nivel 

territorial (barrios), y siempre relativo a la vulnerabilidad socioeconómica,  “no se aprecia 

espacialmente el proceso de desestabilización de los estables puesto que los riesgos 

socioeconómicos no se han extendido, generalizado o democratizado en el territorio, siendo 

característico, y recurrente en el tiempo, de específicos  lugares o barrios madrileños, esto es, 

de los históricamente vulnerables. 

Tras el análisis cuantitativo de la vulnerabilidad por barrios desde la dimensión socioeconómica,  

a partir del cociente de localización QLij=(xi/X)/(pi/P) y mediante el índice sintético (ISVUS), 

se seleccionaron seis estudios de caso (barrios) donde se desarrolló una metodología cualitativa 

para seguir avanzando hacia el  modelo planteado de comprensión sociológica, incorporando, 

                                                           
12

Recordemos: población de 20 a 39 años sólo con estudios primarios (incluyendo sin estudios y 

analfabetos) respecto al total de población de esa misma edad; paro de población extranjera de 16 a 64 

años respecto al total de población activa de esa edad y nacionalidad; paro de población española de 16 a 

64 años respecto al total de población activa de esa edad y nacionalidad; trabajadores en ocupaciones 

elementales de 16 años y más respecto al total de ocupados de esa misma edad y tasa de personas 

residentes en viviendas principales, en edificios en mal estado (incluye los estados ruinoso, malo y 

deficiente) respecto del total de personas residentes en viviendas principales según estado del edificio. 
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así,  una ventana adicional de investigación a través de la dimensión perceptivo-relacional. 

Desde un método comparativo, se escogieron dos barrios de vulnerabilidad muy alta, otros dos 

de vulnerabilidad muy baja y dos barrios de vulnerabilidad media para analizar esta nueva 

dimensión.  Barrios o estudios de caso además, que se mantenían estables en sus respectivas 

tipologías ISVUS en el periodo inter-censal estudiado: “vulnerabilidad muy alta”-Barrio de San 

Cristobal en el Distrito Villaverde y  Barrio de San Diego en el Distrito Puente de Vallecas; 

“vulnerabilidad media”-Barrio de Bellas Vistas en el Distrito Tetuán y Barrio de Quintana en el 

Distrito de Ciudad Lineal; “vulnerabilidad muy baja”-Barrio de Alameda de Osuna en el 

Distrito Barajas  y Barrio de Hispanoamérica en el Distrito Chamartín. 

Llegamos, entonces, a los hallazgos empíricos cualitativos. Contrastando, ahora 

perceptivamente, el denominado proceso de desestabilización de los estables,  estos resultados 

han sido viables, concretando y explicando la naturaleza del riesgo socioeconómico y de la 

vulnerabilidad socioeconómica poblacionales en el año 2016 como probabilidades 

estratificadas, y componiendo una posible Vulnerabilidad Percibida Relacional (VPR) 

mediante el análisis (tras los resultados obtenidos en el ISVUS) de los contenidos perceptivos 

relacionales de la muestra poblacional madrileña seleccionada. Como ya se ha dicho, de cada 

tipología de vulnerabilidad obtenida con el ISVUS (muy alta / media / muy baja) se 

seleccionaron  aquellos barrios cuyas estadísticas socioeconómicas se mantenían estables en el 

periodo intercensal 2001-2011, resultando, y en primer lugar, un grupo de discusión para cada 

unidad territorial con el que se trabajó  por separado y en diferentes momentos temporales (seis 

grupos de discusión en total). En consecuencia, y después de analizar los resultados obtenidos 

en dichas reuniones de grupo en el año 2016, puede afirmarse que las pautas geográficas o 

urbanas de la diferencia obtenidas con la metodología cuantitativa se completan, 

cualitativamente, con las percepciones de una realidad (en torno al hecho de ser vulnerable) en 

la que el riesgo socioeconómico es definido y considerado su elemento principal y cuyo impacto 

se percibe diferenciado, dirigiéndose, en esencia, de forma asimétrica y focalizada (no 

generalizada) como efecto de unas estructuras de plausibilidad  que, dotadas de una mayor 

relevancia durante la crisis económica acaecida en España, determinan su estratificada 

probabilidad. 

Por ello, y sumados a los hallazgos geográficos o territoriales en relación a la vulnerabilidad 

socioeconómica se concluye que tampoco se percibe un proceso de desestabilización de los 

estables, pues los riesgos socioeconómicos no se han generalizo entre los distintos colectivos, 

siendo, al mismo tiempo, algo propio y una situación de vida recurrente de concretos 

agregados poblacionales, esto es, de los agregados poblacionales tradicionalmente 

vulnerables. Así mismo, y en segundo lugar,  se ha diseñado una muestra (distinta a la escogida 

en los grupos de discusión) para los dos barrios que constituían cada una de las tipologías 
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temporalmente estables de vulnerabilidad del ISVUS 2001-2011 (alta / media / muy baja),  

realizándose dieciocho entrevistas semiestructuradas (tres entrevistas por barrio). Tras analizar 

los resultados obtenidos en dichas entrevistas semiestructuradas del año 2016, puede advertirse 

que los tradicionales y diferenciados agregados de población  son conducidos a zonas no 

permeables o estancas de la vulnerabilidad socioeconómica debido a su capacidad desigual 

para gestionar activamente sus riesgos constitutivos (gestión posicional del riesgo 

socioeconómico). Esta impermeabilidad de las zonas de la vulnerabilidad, manifestada mediante 

la gestión posicional del riesgo socioeconómico (es decir, la impermeabilidad es una 

consecuencia de dicha gestión del riesgo) refuerza los argumentos que permiten  seguir 

contrastando (en el caso de los seis estudios de caso -barrios- de la ciudad de Madrid  y para el 

año 2016, no lo olvidemos) la desestabilización de los estables, añadiendo y especificando  que 

la  vulnerabilidad socioeconómica es una probabilidad  estratificada ligada o derivada de las 

estructuras generales de la desigualdad y que  posiciona frente a ella a los diferentes colectivos 

en realidades dicotómicas o, al menos, difícilmente permeables o intercambiables entre sí. 

A la vista del conjunto de los presentes hallazgos cualitativos, es posible entender también  la 

vulnerabilidad socioeconómica como un entorno que afecta a las percepciones de los 

divergentes grupos socioeconómicos sobre su hábitat y sobre las situaciones de vida emanadas 

de éste. Percepciones que, en buena medida, configuran, mediante categorías sociales, las 

formas con las que se expresan, discursivamente,  las posibles vulnerabilidades percibidas 

relacionales (recordar tabla 19 de la página 240), pues se producen en relación a un contexto, a 

una gestión concreta del riesgo y de manera posicionalmente comparada.  

Sin embargo y con el propósito de completar nuestro modelo comprensivo, es necesario, 

finalmente, comprobar si las citadas categorías sociales de la percepción se traducen en unas 

vulnerabilidades percibidas relacionales específicas. Con el objetivo de completar esta tarea, es 

necesario ahondar aún más en las categorías perceptivas de la muestra poblacional para que las 

(ya vistas) expresiones específicas de cada VPR puedan ser adjetivadas completando así su 

operacionalización (ver tabla 20 de la página 254):  “(...)que el patio esté pues como está , pues 

nos dice que unos (...)tienen my poquito, muy poquito y (...)otros tienen mucho (...) Luego están 

(...) los que tienen, que tampoco les sobra, pero(...)mira, tienen para sus cositas, tienen para 

vivir tranquilitos y eso ya también (...) eso ya también es otro cantar (...)Eso entiendo yo (...) 

Eso es lo que una ve  y siente cuando va por ahí (...)si estoy así o asao,  que es todo lo que te he 

contado, no es más ni menos porque (...)no tengo de dónde sacar (...) No tengo de dónde sacar 

cuando se (...)avecina tormenta, porque lo que tengo es para lo (...) lo basiquísimo (...) Y esto es 

así por la forma en la que está pensada la vida (...) Es que siempre (...) siempre somos los 

mismos y es que eso no puede der. Eso tendría que mirarse de alguna manera (...) Vamos, que 

yo no veo normal que unos tanto y otros tan poco (...) Yo  me conformaría con esos, que (...) 
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que aunque no les sobre, tienen para vivir sin (...) sin agonías, pero como van las cosas, que es 

como (...) como van siempre, pues difícil lo veo” (mujer, 45 años, entrevista 2, vulnerabilidad 

muy alta: Barrio-San Cristobal/ Distrito-Villaverde). 

 En barrio de características socioeconómicas similares, un vecino sostiene que: “nunca he visto 

que alguien que tenga, me da igual en qué nivel, pero (...) pero que tenga, se haya podido pues 

(...) ver en momentos que sean (...) que sean complicados  (...) Complicados pues como los que 

pasa mucha gente que conozco. Y es que (...) y es que me veo en relación a otros que también 

conozco  y que sí tienen y (...)son situaciones bien distintas las unas y las otras. Y es que aquí lo 

que manda es (...) es lo que puedas tener en el banco y (...) y como tengas muy poquito o ni si 

quiera tengas dinero para (...) para meter en el banco, esto de verse en situaciones (....) en 

situaciones peligrosas todo el santo día, pues mirará a los que mira siempre. Es así de triste y 

(...) y es injusto porque vamos, que menos que (...) que menos que (...) que a todo el mundo se le 

(...) se le pueda asegurar lo más (...) lo más básico. Eso (...) eso debería ser de ley, pero (...)lo 

que importa no son las personas, sino otras cosas, pues poco cambio se va a(...) a producir. (...) 

Vente para este barrio, donde muchas (...) muchas familias viven al día y bueno, cada día es un 

nuevo reto (...)Esas situaciones de (...)de peligro que hacen de tu vida una subsistencia pura y 

dura, seguirán mirando a los que mira siempre y esto no creo esto cambie  y no me extrañará 

nada que alguien algún día de un buen petardazo y (...) para acabar con tanta historia ” 

(hombre, 43 años, entrevista 2, vulnerabilidad muy alta: Barrio-San Diego/ Distrito-Puente de 

Vallecas). 

De forma parecida: “ claro: aquí ahora resulta que (...) que aquí  (...) que aquí todo el mundo lo 

está pasando igual (...) Ahora resulta que todos somos igualitos (...) Pues no es así; no señor. 

(...) los problemas que hay, ehhh (...) que hay por aquí no cambian. El trabajo, lo que se gana, 

que es una miseria y una (...) y una (...) y una vergüenza, por favor. Y la gente (...) y los 

chavales y la (...) y la gente joven que está todo el (...) todo el santo día en la calle, porque ni 

estudian ni (...) no trabajan y eso hay que (...) hay que mirarlo. Sí señor; eso hay que mirarlo 

porque trae muchos (...) muchos problemas, hijo (...)Yo llevo viviendo aquí,, para bien o para 

mal, toda mi vida. Es un barrio de gente  honrada, que ha trabajado siempre y con lo poquito 

que tienen o con la paga que ha quedado pues se intenta (...) se intenta (...) se intenta, mira tú, 

se intenta seguir adelante como se puede (...) Pero te digo yo que no es (...) que no es (...) que 

no es una vida fácil ir siempre justito (...) Bueno, o menos que lo justito , porque (...) porque si 

tienes lo (...) si tienes lo justo bien puesto, si tienes lo justo, pero siempre lo tienes y te 

organizas, pues tiras (...) pero si no siempre tienes lo justo y (...) y por lo general, es menos que 

lo justo, pues no llegas o de muy mala forma (...) Y luego que si veo yo hablar y gente se queja 

porque por esto o por lo otro y luego van y (...) y ves que están mejor que tú, que se quejan por 

quejar. Los que nos tendríamos que quejar somos los que somos porque al final, no estamos 
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perdidos de la vida pero es ir (...) es ir siempre a regañadientes (...) porque si no, dígame que 

se hace y qué se dice de cuando muchos otros se quejan cuando, de verdad,  no saben lo que es 

lo que digo” (mujer, 59 años, entrevista 1, vulnerabilidad muy alta: Barrio-San Diego/ Distrito 

Puente de Vallecas). Por tanto, la disconformidad y el rechazo (en esta investigación no es 

relevante si tienen  o no un carácter activo, pues entraría a formar parte de otro objeto de 

investigación)  persisten como formas dominantes mediante las cuales la vulnerabilidad 

percibida relacional se expresa en estos barrios madrileños (según muestra poblacional). Se 

trataría, entonces, de una VPR Contestataria que se asocia a las probabilidades más elevadas de 

vulnerabilidad socioeconómica vistas en el ISVUS, y siempre, en oposición a un “otros” 

objetivamente distanciado.  

En cuanto a los colectivos que representan las probabilidades más reducidas de vulnerabilidad 

socioeconómica, la satisfacción y la complacencia continúan caracterizando unas percepciones 

que pueden ser definidas  como distintivas. VPR Distintiva en la que los “otros” grupos de 

población siguen siendo los sistemas de referencia. En este sentido:  “la sociedad (...) ehhh (...) 

desde que es sociedad, ¿no?, siempre se ha construido en las diferencias y  éstas (...) estas 

diferencias son las que (...) bueno, las que hace que todos nos (...) nos repartamos en distintos 

niveles dentro de la (...) dentro de la sociedad, considerando, claro, esas diferencias. Pero esto 

se produce (...) y se reproduce en general (...) porque la vulnerabilidad y de todo lo que 

estamos charlando , que si estar o no estar en riesgo de (...), pues es muy dependiente de estas 

diferencias (...) Entonces en base a esto, intuyo que a unos, no les queda más remedio que (...) 

que (...) que bueno; que hacer de ese riego una forma de vida. (...) Otros pues bueno, que 

quieres que te diga (...) pues que son la mayoría, ¿no?, tienen lo suficiente pues para no (...) 

para no vivir como los que están mal en esto (...) y tiran hacia adelante, pero al menos son 

vidas pues más (...) más regulares (...) Y luego están, no sé si por suerte (...) que por supuesto, 

no viven en riesgo y no saben ni lo que significa eso porque (...) porque lo que tienen pues va 

más allá de lo(...) de lo utilitario (...)Se han organizado siempre las cosas y a mí, por suerte me 

ha tocado estar en el (...) en el último (...) en el último caso que te he dicho y no tengo problema 

ninguno en (...) en reconocerlo porque (...) porque es la verdad. Y bueno, soy afortunado y me 

gusta mi vida ” (hombre, 41 años, entrevista 1, vulnerabilidad muy baja: Barrio-Alameda de 

Osuna/ Distrito-Barajas). 

Equivalentemente: “ A ver (...) no te voy a negar que el mundo está muy  mal repartido y por 

tanto, soy de los que piensan, aunque viva pues (...) pues una vida cómoda, que es algo injusto. 

Todas las personas, me da igual cual sea su (...) cual sea su situación personal o laboral, y por 

tanto, me da igual cual sea su posición más (...) más social,  ve con esto que tenemos que se 

llaman (...) que se llaman ojos, que aquí lo que (...) lo que tira y lo que (...) lo que cuenta es 

todo aquello de lo que puedas disponer ante (...) ante un posible peligro. (...) Eso, lo veo yo, y 
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lo ve todo el mundo porque la gente es conocedora de su situación y de la situación de los 

demás, ¿no? (...) Vamos, ¡que van a darse unos desniveles que fíjate tú. Claro, entonces si esto 

es como te estoy contando, imagino que (...) imagino que (...) que  las posibilidades de que yo 

empeore lo veo muy complicado porque dispongo de lo que dispongo (...) Yo dudo mucho que 

los que estamos bien no veamos eso y nos quejemos (...) Porque tiene narices ser un 

privilegiado y quejarte. Yo no lo oculto y es ser un suertudo que la gente te tenga como una 

referencia, jejeje (...) y dudo mucho que los que lo tienen de verdad complicado, no sepan cómo 

vivimos otros y se (...) y se queden callados. Las personas tienen el derecho a mejorar para 

estar orgullosos de sí mismos y de sus (...) y de sus esfuerzos ” (hombre, 38 años, entrevista 3, 

vulnerabilidad muy baja: Barrio-Alameda de Osuna/ Distrito-Barajas) 

En espacio urbano análogo:  “(...) pues que te voy a decir (...) imaginándome las circunstancias 

de otros que son desafortunado, mis circunstancias personales que te he contado y por las que 

puedo decir que conmigo, por fortuna, esto de ser o (...) o medio ser vulnerable como que no ha 

ido conmigo nunca. Como ya (...) como ya dije cada cual se verá graduado según (...) sus 

capacidades (...) con esto de las capacidades me refiero a (...) capacidades económicas, claro 

(...) Y estas capacidades, creo, son muy importantes y establecen además, el (...) el grado de 

(...) de alejamiento de los problemas. Y es una verdadera alegría y un (...) un bienestar personal 

saber que (...) que tu grado de (...) de alejamiento es tal que (...) que vas a poder vivir 

tranquilamente y bien. Esto, en estos días, es algo que (...) que no (...) que no puede decir, de 

verdad, mucha gente, ¿sabes? Ya sea porque no llegan, o se quedan por el camino” (mujer, 61 

años, entrevista 3, vulnerabilidad muy baja: Barrio-Hispanoamérica/ Distrito-Chamartín). 

Nuestra VPR distintiva, propia de la tipología menos vulnerable,  se expresa y se manifiesta, así 

mismo, tal como sigue : “ (...) hombre, yo no te voy a mentir , si mis condiciones son las que son 

no son en base a (...) en base única a (...) a mi esfuerzo personal (que sí, que eso es importante 

porque me lo he currado) es gracias a que he tenido unas ventajas con las que entiendo que no 

muchas personas tienen (...)Ventajas que te vienen de un nivel adquirido gracias (...) a (...) pues 

a los padres al patrimonio que ellos tienen (...) a las ayudas que te dan para que acometas tal o 

cual proyecto (...) Y esto determina mucho, y más si estamos hablando de ser (...)ser o no ser 

vulnerable (...)Yo siento las situaciones de muchos, pero a lo mío no voy a (...) a lo que soy no 

voy a renunciar, (...)porque todo el mundo toma una imagen de lo que quiere o no quiere y a 

partir de ahí, se intenta tener unas metas.” (hombre, 35 años, entrevista 2, vulnerabilidad muy 

baja: Barrio-Hispanoamérica/ Distrito-Chamartín) 

En último lugar,  la conformidad y la esperanza de mejora socioeconómica siguen siendo las 

formas más representativas en las que se expresan las percepciones sobre la vulnerabilidad de 

las tipologías intermedias. Dimensión perceptiva que podría condensarse  en una VPR 

Conformista-aspiracional y que sigue enmarcándose en un contexto interpretativo de 
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comparaciones donde los “otros” son  los sistemas de referencia : “ porque si yo me dispongo de 

una manera concreta, es porque (...) porque también otros, estás dispuestos de maneras 

parecidas y también de maneras (...) de maneras (...) opuestas. Eso creo y en fin, que estés 

dispuesto hacia un lado o hacia el otro, que seas o no seas (...) población en (...) población en 

riesgo, ¿no es así? pienso que nos viene determinado por toda la suma de (...) de elementos que 

antes decíamos siendo algo franco. Es que si te paras a pensar, aquellas personas que sí se ven 

en peligro y que su transcurrir no es más que (...)  que (...) que limitaciones continuas (...)que a 

lo más mínimo, se ven descolocadas y que tengan que estar bregando y bregando (...) pues a lo 

mejor te das cuenta de que tú al menos, eso no te pasa (...) que en el fondo eres afortunado 

porque tienes más o menos (...) pues (...) certidumbres en tu vida. Estas (...) estas certidumbres 

para mí son muy importantes porque me permiten estar (...) estar seguro y poquito a poquito y 

asentándome más” (hombre, 39 años, entrevista 1, vulnerabilidad media: Barrio-Bellas Vistas/ 

Distrito-Tetuán). 

Del mismo modo: “¿quien no quiere ver mejoradas sus circunstancias de vida? Ahora, claro, 

tienes que ser consecuente con lo que puedes y no puedes. Y lo que puedas o no puedas ya  (...) 

ya hemos dicho que (...) ya hemos dicho que viene muy en colación de lo que te permitan tus 

medios (...)A mí, espero, que algún día y si se van uniendo, ehhh (...) ehhh, noticias y mejoras 

poco a poco, pues espero ir estando mejor puesta (...) Es que tener un trabajo estable y una 

vida más o menos, no sé (...) más o menos regular va a permitirme no verme en verdad 

vulnerable . Y es que eso es muy, pero que muy importante (...) y claro que quiero mejorar, pero 

oye, al menos no estoy como aquellas familias o personas que su vida es total (...) es total 

inseguridad (...) Una vida  de total irregularidad y que así consigan cosas, así va el viento y 

tienen que estar toda la vida, ehhh (...) toda la vida luchando sin descanso para (...) para en 

definitiva seguir hacia adelante” (mujer, 46 años, entrevista 3, vulnerabilidad media: Barrio-

Bellas Vistas/ Distrito-Tetuán).  

En barrio socioeconómicamente similar: “ pienso que esas inseguridades (...)tienen que ser 

desesperantes  y para eso necesitas una (...) una fuerza mental que (...) que no veas (...) Es que 

si no, lo que ya faltaba: si nos tienes los mecanismos (...) suficientes (ya no te digo que estés 

forrando) para afrontar las (...) las eventualidades que puedan aparecer y que queden en algo 

pues más como (...) mas como puntual  y llevadero como la mayoría de la gente (...) como lo 

más común o como la media, por así decirlo (...) al menos tienes que (...)tener mucha fuerza 

mental. Yo menos mal que puedo unirme a estos (...) Menos mal que aunque tenga algo muy 

normalito para vivir me dé para que (...) estas (...) estas eventualidades no se posen realmente y 

pueda seguir mejorando. Esa es la idea” (mujer, 40 años, entrevista 1, vulnerabilidad media/ 

Barrio-Quintana/ Distrito-Ciudad Lineal). 
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Tabla 20. Conexión entre los indicadores de Vulnerabilidad Socioeconómica y las tipologías de 

Vulnerabilidad Percibida Relacional 

 

Fuente: Elaboración propia 

Estas vulnerabilidades percibidas relacionales específicas, es decir, ya tipologías de VPR, tienen 

conexión con los indicadores cuantitativos del ISVUS, ratificando éstos y contribuyendo, de tal 

forma, a una compresión sociológica del objeto de estudio. Por consiguiente, la VPR puede 

representar una variable analítica de referencias objetivas y estructurales en el estudio de la 

vulnerabilidad socioeconómica y un punto de referencia científico adecuado con el que debatir 

sobre el denominado proceso de desestabilización de los estables.  De cara a futuras 

investigaciones, y con el objetivo de seguir contrastando, para la ciudad de Madrid, la citada 

desestabilización, habrá que esperar al año 2021 y a su correspondiente Censo de Población y 

Viviendas-INE.  

Si para ese año los datos cuantitativos y cualitativos apuntan en la misma dirección, podría 

comenzar a entenderse la vulnerabilidad socioeconómica, no como un  proceso que te conduce, 

bien a la integración o bien a la exclusión socioeconómica, sino a modo de probabilidad 

posicional (en buena medida estática) de privaciones constantes y por tanto, a modo de un 

estado de carencias recurrentes, propio de específicos colectivos poblacionales. En este sentido, 

en conveniente recordar que muchos de los entrevistados con la mayor probabilidad de ser 

vulnerables eran conscientes  de este hecho propio, constante y continuado en el tiempo y así lo 

reconocían, y sin embargo, se distanciaban de aquellas realidades que se identifican 

directamente con la exclusión social. 

  

Unidad Geográfica     

Barrio/ Distrito
ISVUS   VPR 

San Cristobal /Villaverde 

San Diego/ Puente de 

Vallecas

Muy alta Contestataria

Bellas Vistas/Tetuán 

Quintana/Ciudad Lineal
Media

Conformista - 

aspiracional

Alameda de Osuna/Barajas 

Hispanoamérica/Chamartín
Muy Baja Distintiva
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Anexos 

Anexo I. Información cuantitativa 

Tabla 1. Puntuaciones Z (Unidades de desviación típica respecto de la media) de cada uno 

de los indicadores elaborados, por Barrios de Madrid, 2001. 

BARRIOS 

PuntZ_est_p

rimarios 

(20-29) 

PuntZ_paro

_extranjeros 

PuntZ_paro

_españoles 

PuntZ_ocup

_elementale

s 

PuntZ_edif

_mal_estad

o 

Palacio -0,311 0,376 0,289 -0,207 2,068 

Embajadores  0,602 0,964 1,575 1,153 4,019 

Cortes  -0,285 0,605 0,923 0,107 2,237 

Justicia -0,218 0,196 0,261 0,095 0,910 

Universidad -0,076 0,704 0,807 0,460 1,365 

Sol  -0,245 0,905 0,968 0,537 2,997 

Imperial -0,669 0,161 -0,488 -1,140 -0,091 

Las Acacias -0,585 0,062 -0,986 -1,156 0,285 

La Chopera 0,018 0,196 0,376 0,281 2,676 

Legazpi  -0,633 1,512 -1,531 -0,982 1,105 

Las Delicias  -0,135 -0,075 -0,450 0,150 0,835 

Palos de Moguer 0,087 -0,131 -0,074 0,705 2,239 

Atocha -0,027 0,388 0,169 -0,637 2,351 

Pacífico -0,671 0,560 -0,666 -1,025 0,112 

Adelfas  -0,598 0,515 -0,766 -1,227 -0,163 

La Estrella -0,904 -0,396 -0,744 -1,713 -0,834 

Ibiza -0,658 -0,351 -0,226 -0,538 -0,069 

Los Jerónimos -0,733 -1,707 -0,730 -0,552 -0,272 

Niño Jesús -0,916 -0,504 -1,008 -1,375 -0,870 

Recoletos -0,676 -2,058 -0,507 0,165 -0,860 

Goya -0,628 -0,010 -0,200 -0,084 -0,658 

Fuente del Berro -0,550 -0,281 -0,072 -0,467 -0,480 

Guindalera -0,708 -0,732 -0,784 -0,821 -0,574 

Lista -0,585 -1,217 -0,525 -0,361 -0,244 

Castellana -0,646 -0,811 -0,602 0,363 -0,739 

El Viso -0,722 -1,342 -1,102 -0,252 -0,739 

Prosperidad -0,758 -1,004 -0,641 -0,921 -0,533 

Ciudad Jardín -0,281 -0,705 -0,322 -0,274 -0,302 

Hispanoamérica -0,813 -1,076 -0,503 -1,335 -0,790 

Nueva España -0,861 -1,936 -0,847 -0,893 -0,658 

Castilla -0,778 -1,283 -0,832 -1,426 -0,887 

Bellas Vistas  0,079 -0,294 -0,308 0,929 1,348 

Cuatro Caminos -0,308 -0,497 -0,835 0,043 0,695 

Castillejos -0,424 -0,161 -0,519 -0,349 -0,326 

Almenara 0,373 -0,558 0,176 0,774 1,155 
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Valdeacederas                  0,634 -1,112 -0,028 0,836 1,633 

Berruguete                     0,277 -0,500 0,288 0,878 1,482 

Gaztambide                     -0,592 0,047 -0,256 -0,299 -0,551 

Arapiles                       -0,452 -0,961 -0,546 -0,120 -0,212 

Trafalgar                      -0,438 -0,334 -0,390 -0,130 -0,369 

Almagro                        -0,576 -1,122 -0,429 0,230 -0,525 

Rios Rosas                     -0,454 -0,864 -0,818 -0,068 -0,405 

Vallehermoso                   -0,780 -1,066 -0,846 -0,771 -0,754 

El Pardo                       -0,378 -0,558 -0,712 -0,430 -0,742 

Fuentelarreina                 -0,743 -2,823 -0,476 -0,475 -0,427 

Peñagrande                     -0,538 -0,260 -0,619 -0,782 -0,442 

Del Pilar                      -0,202 0,110 -0,075 0,180 -0,632 

La Paz                         -0,938 -1,112 -1,207 -1,437 -0,870 

Valverde                       0,081 -0,137 -0,152 -0,116 -0,210 

Mirasierra                     -0,500 0,160 -1,007 -1,478 -0,040 

El Goloso                      3,487 0,632 -0,152 -0,015 1,589 

Casa de Campo                  -0,725 1,397 -0,401 -1,258 -0,846 

Argüelles                      -0,596 0,059 -0,277 -0,303 -0,110 

Ciudad Universitaria           -0,745 -0,855 -1,157 -1,024 -0,176 

Valdezarza                     -0,423 -0,594 -0,389 -0,396 -0,441 

Valdemarín                     -0,782 -1,205 -1,580 -1,436 0,367 

El Plantío                     -0,342 -2,571 -1,704 -0,324 -0,266 

Aravaca                        -0,704 -1,673 -1,393 -1,064 -0,363 

Los Cármenes                   0,639 1,403 0,913 0,393 -0,228 

Puerta del Ángel               0,313 0,379 0,907 0,611 0,119 

Lucero                         -0,026 -0,289 0,263 0,149 0,424 

Aluche                         -0,318 -0,058 -0,041 0,051 -0,577 

Campamento                     -0,062 0,127 0,091 0,044 -0,479 

Cuatro Vientos                 7,537 -1,014 -0,684 3,138 1,477 

Las Águilas                    -0,231 0,208 0,171 -0,021 -0,340 

Comillas                       0,034 0,432 0,659 0,422 -0,369 

Opañel                         0,076 0,152 0,000 0,459 -0,086 

San Isidro                     0,537 0,306 0,950 0,952 0,065 

Vista Alegre                   0,039 -0,115 0,033 0,409 -0,364 

Puerta Bonita                  0,442 -0,375 0,758 1,094 0,283 

Buena Vista                    0,208 0,726 0,536 0,613 -0,567 

Abrantes                       0,667 0,506 0,840 1,121 -0,110 

Orcasitas                      1,018 0,066 1,626 0,636 -0,924 

Orcasur                        2,506 4,089 3,992 2,214 -0,712 

San Fermín                     0,857 1,042 1,098 1,253 -0,021 

Almendrales                    0,993 0,663 1,279 1,544 -0,584 

Moscardó                       0,307 0,595 0,689 0,689 0,319 

Zofío                          0,657 -0,485 0,578 0,774 -0,639 

Pradolongo                     0,932 0,656 1,279 1,613 0,267 

Entrevías                      1,752 1,350 2,068 2,106 0,567 
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San Diego                      1,009 0,939 1,059 1,859 1,746 

Palomeras Bajas                0,403 1,273 0,413 0,386 1,193 

Palomeras Sureste              1,075 1,490 1,266 1,230 -0,692 

Portazgo                       1,054 0,880 1,871 1,549 0,941 

Numancia                       0,626 0,881 0,871 1,222 0,386 

Pavones                        0,130 1,632 -0,025 -0,277 -0,812 

Horcajo                        -0,408 1,444 -0,716 -1,071 0,044 

Marroquina                     -0,602 -0,228 -0,748 -1,089 -0,826 

Media Legua                    0,108 -0,211 -0,035 -0,496 -0,219 

Fontarrón                      0,106 -0,231 0,434 0,311 -0,955 

Vinateros                      -0,348 0,238 0,304 -0,227 -0,982 

Ventas                         -0,123 -0,170 0,022 0,394 -0,015 

Pueblo Nuevo                   0,150 0,024 0,126 0,368 -0,597 

Quintana                       -0,118 0,448 0,317 0,289 -0,161 

La Concepción                  -0,423 0,836 0,348 -0,004 -0,798 

San Pascual                    -0,423 -0,641 -0,446 -0,994 -0,724 

San Juan Bautista              -0,933 -0,827 -1,132 -1,239 -0,853 

Colina                         -0,872 -0,658 -0,249 -1,241 -0,038 

Atalaya                        -0,951 1,130 -1,101 -1,352 -0,870 

Costillares                    -0,769 -0,876 -1,254 -1,489 -0,846 

Palomas                        -0,938 -1,035 -1,867 -1,504 -0,602 

Piovera                        -0,879 -2,628 -1,940 -1,548 -0,700 

Canillas                       -0,546 0,164 -0,471 -0,889 -0,494 

Pinar del Rey                  -0,416 0,465 0,092 -0,223 0,426 

Apóstol Santiago               -0,259 -0,485 -0,010 -0,569 -0,265 

Valdefuentes                   -0,252 -0,302 -0,824 -1,088 -0,434 

San Andrés                     0,976 1,408 0,945 1,182 0,175 

San Cristóbal                  1,744 2,302 3,596 2,622 4,577 

Butarque                       1,413 -0,426 0,243 1,629 -0,051 

Los Rosales                    0,281 0,809 -0,037 0,785 -0,326 

Los Ángeles                    0,180 0,377 0,602 0,178 -0,439 

Casco Histórico de Vallecas    0,689 0,958 0,985 1,095 0,015 

Santa Eugenia                  -0,079 0,197 0,512 -0,526 -0,412 

Casco Histórico de Vicálvaro   0,352 0,620 -0,186 0,054 -0,670 

Ambroz                         0,591 1,007 0,454 1,162 -0,888 

Simancas                       0,568 0,710 1,714 1,064 -0,638 

Hellín                         0,819 0,499 2,302 1,073 -0,138 

Amposta                        0,949 1,355 2,492 1,184 -0,904 

Arcos                          0,814 0,395 2,140 0,750 -0,311 

Rosas                          -0,782 1,266 -0,949 -1,106 -0,590 

Rejas                          0,082 -0,274 0,077 -0,005 0,257 

Canillejas                     0,213 0,229 0,042 0,395 -0,437 

El Salvador                    -0,794 -1,223 -1,119 -1,323 -0,597 

Alameda de Osuna               -0,973 -1,245 -0,546 -1,656 -0,795 

Aeropuerto                     1,131 0,687 -0,256 0,815 -0,582 
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Casco Histórico de Barajas     0,277 0,860 -0,253 1,775 0,330 

Timón                          -0,297 1,112 -0,985 -0,327 -0,469 

Corralejos                     -0,759 -0,216 -1,037 -1,617 -0,483 

 

Tabla 2. Puntuaciones Z (Unidades de desviación típica respecto de la media) de cada uno 

de los indicadores elaborados, por Barrios de Madrid, 2011. 

BARRIOS  

PuntZ_est_

primarios 

(20-29) 

PuntZ_paro

_extranjeros 

PuntZ_paro

_españoles 

PuntZ_ocup

_elementale

s 

PuntZ_edif

_mal_estad

o 

Palacio                        -0,360 -0,208 -0,044 -0,808 0,972 

Embajadores                    0,546 0,065 0,143 0,250 2,126 

Cortes                         -1,037 -0,736 -0,136 -0,692 1,209 

Justicia                       -0,855 -0,905 -0,775 -0,269 0,270 

Universidad                    -0,395 -0,559 0,378 -0,175 -0,242 

Sol                            -1,025 -0,654 -0,268 -0,235 1,767 

Imperial                       -0,171 -0,536 -0,823 -0,935 1,448 

Las Acacias                    -0,769 0,148 -1,204 -0,878 -0,322 

La Chopera                     -0,145 0,787 -0,176 -0,152 4,741 

Legazpi                        -0,621 -0,721 -0,838 -0,909 0,383 

Las Delicias                   -0,651 0,489 -1,361 -0,457 1,011 

Palos de Moguer                -0,174 -0,245 -0,516 -0,097 0,955 

Atocha                         0,679 -1,063 -0,840 -0,746 0,208 

Pacífico                       -0,468 0,425 -0,707 -0,988 -0,557 

Adelfas                        -0,840 0,262 -1,052 -1,284 -0,392 

La Estrella                    -1,075 0,140 -0,850 -1,489 -0,783 

Ibiza                          -0,432 -0,912 0,250 -0,895 -0,783 

Los Jerónimos                  -1,041 -1,195 -0,590 -0,356 -0,683 

Niño Jesús                     -1,040 -0,894 -0,917 -1,064 -0,766 

Recoletos                      -1,139 -1,218 -0,450 -0,597 -0,562 

Goya                           -0,897 -0,970 -0,894 -1,119 -0,676 

Fuente del Berro               -0,184 -0,902 -0,559 -0,424 -0,416 

Guindalera                     -0,430 -0,917 -0,835 -0,893 -0,472 

Lista                          -0,383 -0,375 -0,814 -1,019 -0,466 

Castellana                     -1,166 -1,434 -1,161 -0,169 -0,766 

El Viso                        0,011 -0,902 -0,937 0,132 -0,264 

Prosperidad                    -0,698 0,024 -0,781 -1,101 -0,200 

Ciudad Jardín                  -0,809 0,182 -0,786 -0,821 -0,530 

Hispanoamérica                 -0,624 -0,496 -1,213 -1,036 -0,534 

Nueva España                   -0,817 -1,370 -1,536 -0,652 -0,702 

Castilla                       -0,895 -1,461 -0,648 -1,022 -0,586 

Bellas Vistas                  -0,211 -0,004 -0,077 0,678 0,856 

Cuatro Caminos                 -0,657 -0,359 -0,252 0,098 0,712 

Castillejos                    -0,184 -0,948 -1,034 -0,668 0,202 
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Almenara                       1,404 0,290 1,857 0,683 0,044 

Valdeacederas                  0,504 0,723 0,449 -0,172 0,842 

Berruguete                     0,036 -0,004 -0,560 0,787 1,229 

Gaztambide                     -0,842 -0,760 -0,613 -0,523 -0,413 

Arapiles                       -0,494 0,102 -0,238 -0,319 -0,153 

Trafalgar                      -0,187 -0,675 -0,166 -0,574 -0,157 

Almagro                        -0,181 -1,215 0,030 -0,416 -0,640 

Rios Rosas                     -0,906 -0,769 -0,921 -0,604 -0,335 

Vallehermoso                   -0,917 -1,154 -1,497 -0,152 0,274 

El Pardo                       0,891 -0,887 -0,442 0,294 -0,627 

Fuentelarreina                 -0,392 -1,063 0,123 -0,201 -0,783 

Peñagrande                     -0,735 0,164 -0,392 -0,523 -0,212 

Del Pilar                      -0,068 -0,292 -0,342 0,221 -0,184 

La Paz                         -0,581 -0,115 -0,371 -1,334 -0,783 

Valverde                       -0,629 -0,607 -0,955 -0,789 -0,496 

Mirasierra                     -0,667 -1,374 -0,740 -0,750 -0,729 

El Goloso                      0,320 -1,098 -1,075 -0,689 -0,693 

Casa de Campo                  -0,919 -0,532 -0,846 -0,924 -0,631 

Argüelles                      -0,794 -0,659 -0,188 -0,541 0,066 

Ciudad Universitaria           -1,117 -1,099 -0,444 -1,152 -0,031 

Valdezarza                     -0,074 0,491 0,471 -0,220 0,189 

Valdemarín                     -0,554 -1,640 -0,582 -0,777 -0,783 

El Plantío                     0,492 -1,834 -1,583 -0,757 -0,783 

Aravaca                        -0,360 -0,069 -0,670 -0,964 -0,666 

Los Cármenes                   -0,185 0,610 0,831 1,190 -0,306 

Puerta del Ángel               0,085 -0,035 0,113 0,854 0,445 

Lucero                         0,022 -0,088 0,762 0,136 1,141 

Aluche                         -0,249 1,048 0,136 0,268 -0,267 

Campamento                     0,353 0,905 0,019 0,588 -0,369 

Cuatro Vientos                 0,998 4,265 -0,391 -0,527 -0,712 

Las Águilas                    -0,205 0,411 0,221 0,451 -0,177 

Comillas                       1,072 -0,244 1,481 1,207 0,042 

Opañel                         0,193 0,534 0,117 0,532 1,349 

San Isidro                     0,736 0,373 0,694 1,341 0,503 

Vista Alegre                   -0,126 0,363 1,253 1,350 0,152 

Puerta Bonita                  0,775 0,199 0,161 2,218 0,739 

Buena Vista                    0,703 0,217 -0,548 -0,006 -0,643 

Abrantes                       0,928 0,308 0,191 0,403 0,152 

Orcasitas                      1,011 1,011 1,326 1,053 -0,783 

Orcasur                        1,882 0,239 2,857 1,601 -0,712 

San Fermín                     2,074 0,214 2,031 1,103 -0,287 

Almendrales                    1,050 1,203 0,849 1,461 0,264 

Moscardó                       0,199 0,779 0,361 0,942 0,872 

Zofío                          0,644 0,347 1,918 2,111 0,941 
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Pradolongo                     1,039 0,324 0,709 1,497 1,139 

Entrevías                      2,160 0,814 2,161 1,595 1,025 

San Diego                      1,993 1,058 1,553 1,647 2,401 

Palomeras Bajas                1,457 1,468 1,020 0,556 -0,126 

Palomeras Sureste              0,527 0,287 0,991 1,602 -0,615 

Portazgo                       1,375 -0,001 2,368 1,457 0,686 

Numancia                       0,334 0,563 1,753 1,481 1,378 

Pavones                        0,075 1,687 0,449 0,019 -0,783 

Horcajo                        -0,267 0,447 0,201 -0,818 -0,783 

Marroquina                     -0,037 0,339 0,316 -0,690 -0,783 

Media Legua                    -0,139 -0,497 0,586 -0,107 0,468 

Fontarrón                      0,488 0,122 0,726 1,668 -0,726 

Vinateros                      -0,181 0,285 1,200 0,140 -0,783 

Ventas                         0,069 0,248 0,434 0,225 0,115 

Pueblo Nuevo                   -0,097 -0,138 -0,049 0,999 -0,460 

Quintana                       -0,200 -0,052 0,652 0,390 0,140 

La Concepción                  -0,485 -0,016 0,120 0,167 -0,408 

San Pascual                    -0,726 0,326 0,820 -0,581 -0,702 

San Juan Bautista              -0,768 0,130 -0,361 -0,875 -0,602 

Colina                         -1,280 -2,161 -0,607 -1,309 -0,585 

Atalaya                        0,199 -0,170 -0,613 -1,868 -0,783 

Costillares                    -1,088 -1,623 -0,708 -1,109 -0,783 

Palomas                        -0,407 -0,746 -0,682 -1,356 -0,783 

Piovera                        -0,819 -1,045 -0,879 -0,729 -0,783 

Canillas                       -0,592 0,250 -0,336 -0,366 -0,469 

Pinar del Rey                  0,216 0,157 0,194 -0,108 0,126 

Apóstol Santiago               -0,523 -0,395 0,500 -0,239 0,732 

Valdefuentes                   -1,024 -0,867 -1,215 -1,326 -0,686 

San Andrés                     1,257 1,161 1,976 1,240 0,535 

San Cristóbal                  6,089 1,665 2,964 3,104 6,240 

Butarque                       -0,442 -0,135 0,010 -0,235 -0,715 

Los Rosales                    0,677 0,632 0,658 1,259 -0,200 

Los Ángeles                    0,745 0,732 0,646 0,972 -0,475 

Casco Histórico de Vallecas    0,302 1,025 -0,220 0,054 -0,307 

Santa Eugenia                  0,582 2,568 1,056 -0,222 -0,616 

Casco Histórico de Vicálvaro   0,008 0,405 -0,266 -0,186 -0,470 

Ambroz                         1,322 1,442 1,753 1,471 -0,738 

Simancas                       0,212 -0,002 0,464 0,299 -0,047 

Hellín                         1,274 -0,310 1,336 2,282 -0,045 

Amposta                        3,467 3,176 2,631 2,242 1,333 

Arcos                          1,250 0,475 1,198 1,189 0,187 

Rosas                          -0,320 0,203 -1,026 -0,784 -0,783 

Rejas                          -1,094 -0,645 -1,023 -0,804 0,807 

Canillejas                     -0,020 1,386 0,228 0,646 -0,183 
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El Salvador                    -0,937 0,183 -0,932 -1,117 -0,534 

Alameda de Osuna               -1,002 -1,525 -1,104 -1,229 -0,743 

Aeropuerto                     0,004 2,888 -0,311 1,533 -0,783 

Casco Histórico de Barajas     0,624 -0,432 -0,523 0,670 0,186 

Timón                          -0,869 0,938 -0,985 0,268 -0,476 

Corralejos                     -0,656 2,251 -2,222 -1,701 -0,783 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Carlos Echaves García                      Una contribución al debate sobre la desestabilización de los estables 

286 
 

Anexo II. Información cualitativa 

Contenido1. Guión  de los grupos de discusión  y de las entrevistas semiestructuradas 

Guión de los grupos de discusión 

Probabilidades de la vulnerabilidad socioeconómica y desestabilización 

Cuestiones a tratar 

- Qué entendemos por riesgo y por vulnerabilidad 

- Geografía del riesgo y de la vulnerabilidad 

- Distribución del riesgo y de la vulnerabilidad ¿Geografía de la diferencia? 

- Motivos para estar en riesgo y ser vulnerable 

- Dimensión socioeconómica del fenómeno: condiciones y oportunidades de vida 

- Distribución del riesgo socioeconómico y de la vulnerabilidad socioeconómica 

- Motivos para estar en riesgo y ser vulnerable desde una perspectiva socioeconómica 

- Carácter del riesgo socioeconómico y probabilidades de vulnerabilidad/inestabilidad 

 

 

Guión de las entrevistas semiestructuradas (continua en la siguiente página) 

Gestión de riesgos y  percepciones de la vulnerabilidad socioeconómica 

 

1. Zonas de la vulnerabilidad socioeconómica 

-¿Existen niveles (zonas) de la vulnerabilidad socioeconómica? 

- Reconocimiento de las zonas de la vulnerabilidad socioeconómica 

- Configuración de (cómo están dispuestas) la zonas de la vulnerabilidad socioeconómica 

- Significado y carácter de las áreas de la vulnerabilidad socioeconómica 

2. La gestión del riesgo socioeconómico 
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- Tipologías de población 

- Movilización de recursos y capacidad de gestión: activa/ no activa 

- Los resultados / consecuencias de esa capacidad de gestión del riesgo socioeconómico 

- Tipologías de gestión del riesgo socioeconómico y posiciones de la población 

3. Grupos socioeconómicos y percepciones de vulnerabilidad socioeconómica 

- Percepción sobre vulnerabilidad socioeconómica personal 

- Percepción sobre vulnerabilidad socioeconómica personal en relación a los otros 

- Percepciones intragrupos/ Percepciones intergrupos 

    Contenido2. Fichas de los participantes en los grupos de discusión  y de los entrevistados 

Tras resultados obtenidos en el ISVUS, muestra poblacional representativa de vulnerabilidad 

socioeconómica muy alta / media / muy baja (6 grupos = 2 grupos -barrios-por tipología) 

 

ISVUS muy alta/ Barrios Sexo Edad Nivel de estudios relación con la actividad ocupación 

San Cristobal (G1) Mujer 29 primarios parada _____

San Cristobal Mujer 43 primarios parada _____

San Cristobal Mujer 57 sin estudios inactiva/tareas del hogar _____

San Cristobal Hombre 37 primarios parado _____

San Cristobal Hombre 50 primarios ocupado 

baja 

(ocupaciones 

elementales)

San Cristobal Hombre 53 secundaria oblig. ocupado media 

San Diego (G2) Mujer 27 primarios parada _____

San Diego Mujer 40 primarios parada _____

San Diego Mujer 61 sin estudios inactiva/tareas del hogar _____

San Diego Hombre 38 secundaria oblig. parado _____

San Diego Hombre 44 primarios parado _____

San Diego Hombre 55 primarios ocupado

baja 

(ocupaciones 

elementales)

ISVUS media/ Barrios Sexo Edad Nivel de estudios relación con la actividad ocupación 

Bellas Vistas (G1) Mujer 32 secundaria oblig. parada _____

Bellas Vistas Mujer 47 secundaria postoblig. ocupada media 

Bellas Vistas Mujer 61 secundaria oblig. inactiva/tareas del hogar _____

Bellas Vistas Hombre 35 Universitarios ocupado media 

Bellas Vistas Hombre 48 secundaria oblig. ocupado media 

Bellas Vistas Hombre 59 secundaria oblig. ocupado

baja 

(ocupaciones 

elementales)

Quintana (G2) Mujer 27 secundaria postoblig. ocupada media 

Quintana Mujer 45 secundaria postoblig. ocupada media 

Quintana Mujer 63 primarios jubilada _____

Quintana Hombre 28 secundaria postoblig. parado _____

Quintana Hombre 34 Universitarios ocupado alta 

Quintana Hombre 41 secundaria oblig. ocupado media 
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Tras resultados obtenidos en el ISVUS, nueva muestra poblacional representativa de 

vulnerabilidad socioeconómica muy alta / media / muy baja (18 entrevistas semiestructuradas) 

 

 

 

 

 

 

ISVUS muy baja/ Barrios Sexo Edad Nivel de estudios relación con la actividad ocupación 

Alameda de Osuna (G1) Mujer 30 Universitarios ocupada alta

Alameda de Osuna Mujer 48 secundarios postoblig. ocupada media

Alameda de Osuna Mujer 56 secundarios oblig. inactiva/tareas del hogar _____

Alameda de Osuna Hombre 39 Universitarios ocupado alta

Alameda de Osuna Hombre 50 Universitarios ocupado alta

Alameda de Osuna Hombre 64 secundarios postoblig. jubilado _____

Hispanoamérica (G2) Mujer 40 Universitarios ocupada alta

Hispanoamérica Mujer 54 Universitarios ocupada media

Hispanoamérica Mujer 60 secundarios postoblig. ocupada media

Hispanoamérica Hombre 32 Universitarios ocupado alta

Hispanoamérica Hombre 42 Universitarios ocupado alta

Hispanoamérica Hombre 63 secundarios postoblig. ocupado media 

ISVUS muy alta/ Barrios Sexo Edad Nivel de estudios relación con la actividad ocupación 

San Cristobal (E1) Hombre 32 secundarios oblig. ocupado

baja 

(ocupaciones 

elementales)

San Cristobal (E2) Mujer 45 primarios parada ______

San Cristobal (E3) Hombre 60 primarios ocupado 

baja 

(ocupaciones 

elementales)

San Diego (E1) Mujer 59 sin estudios inactiva/tareas del hogar ______

San Diego (E2) Hombre 43 primarios parado ______

San Diego (E3) Mujer 30 secundarios oblig. parada ______

ISVUS media/ Barrios Sexo Edad Nivel de estudios relación con la actividad ocupación 

Bellas Vistas (E1) Hombre 39 Universitarios ocupado media 

Bellas Vistas (E2) Hombre 54 secundaria postoblig. ocupado media 

Bellas Vistas (E3) Mujer 46 secundaria postoblig. ocupada media 

Quintana (E1) Mujer 40 secundaria postoblig. ocupada media 

Quintana (E2) Hombre 31 secundaria postoblig. parado ______

Quintana (E3) Hombre 62 secundarios oblig. jubilado ______

ISVUS Muy baja/ Barrios Sexo Edad Nivel de estudios relación con la actividad ocupación 

Alameda de Osuna (E1) Hombre 41 Universitarios ocupado alta

Alameda de Osuna (E2) Mujer 57 secundaria postoblig. ocupada media 

Alameda de Osuna (E3) Hombre 38 Universitarios ocupado alta

Hispanoamérica (E1) Mujer 47 Universitarios ocupada alta

Hispanoamérica (E2) Hombre 35 Universitarios ocupado alta

Hispanoamérica (E3) Mujer 61 secundarios oblig. jubilada ______
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