
En el transcurso de las últimas décadas ha existido un crecimiento significativo de hostels turísti-
cos en las ciudades principales del país, fenómeno que repercute a distintos niveles en las zonas 
en las que se instalan. El objetivo de la presente investigación es explorar y documentar el proceso 
de consolidación del hostel en el ámbito urbano, tanto cuantitativa como cualitativamente, a par-
tir del análisis de una muestra de cien hostels vigentes en 2019 y localizados en el municipio de 
Barcelona. El artículo examina su evolución en el tiempo atendiendo a cuatro atributos: el número 
de establecimientos y de las plazas ofertadas, la localización, la variación de la capacidad de cada 
hostel y la forma de implantación en el estrato construido. Del estudio se extrae que en las últimas 
décadas el hostel ha pasado de ser inexistente en la ciudad a disponer de edificios específicos, lo 
que permite confirmar su introducción como una forma de alojamiento nueva en la ciudad, así 
como determinar posibles criterios de crecimiento futuro que permitan reflexionar sobre sus efec-
tos y la necesidad de responder a la nueva situación.
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Abstract

In the course of the last decades there has been a significant growth of tourist hostels in the main 
cities of the country, a phenomenon that has repercussions at different levels in the areas where 
they are installed. The aim of this research is to explore and document the process of hostel con-
solidation in the urban environment, both quantitatively and qualitatively, based on the analysis of 
a sample of one hundred hostels in force in 2019 and located in the municipality of Barcelona. The 
article examines their evolution over time based on four attributes: the number of establishments 
and places offered, the location, the variation in the capacity of each hostel and the way it is settled 
in the built-up stratum. The study shows that in recent decades the hostel has gone from being 
non-existent in the city to having specific buildings, which allows us to confirm its introduction 
as a new form of accommodation in the city, as well as to determine possible criteria for future 
growth that will allow us to reflect on its effects and the need to respond to the new situation.
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Introducción

Durante los últimos años se ha producido 
un incremento significativo en el número de 
albergues turísticos en los núcleos urbanos, 
referidos internacionalmente como hostels. El 
hostel contemporáneo proviene de los tradi-
cionales youth hostels o albergues juveniles 
que surgieron a principios del siglo XX con el 
objetivo de proporcionar refugio a jóvenes 
con pocos recursos económicos durante sus 
excursiones en el campo (Nagy, 2016; Richards, 
2016). Si bien se trata de un tipo de alojamiento 
temporal tradicionalmente vinculado con 
un entorno rural, en las últimas décadas ha 
aumentado su demanda y ha pasado a formar 
parte del paisaje urbano (De-Miguel-Pastor & 
Sentieri-Omarrementería, 2022).

En relación con su programa, la particula-
ridad del hostel respecto a otros tipos de aloja-
miento temporal en la ciudad es el dormitorio 
colectivo, diseñado para viajeros individuales, 
lo que implica que el espacio personal queda 
relegado a un mueble —la cama—, en lugar de 
una habitación o un conjunto de ellas (Olivei-
ra-Brochado & Gameiro, 2013; Timothy & Teye, 
2009; Veríssimo & Costa, 2018a).

Hasta la fecha, gran parte de las investiga-
ciones relacionadas con los hostels se han 
centrado en definir su usuario, denominado 
en el ámbito internacional como backpacker 
o clásico mochilero (Barry, 2020; Nash et al., 
2006; O’Regan, 2010; Wilson & Richards, 2008), 
y en la diversificación de su perfil debido a la 
globalización y otros factores como los avances 
tecnológicos y los cambios en el transporte 
con la llegada de las aerolíneas de bajo coste 
(Gelbman, 2021; O’Reilly, 2006; Oliveira-Bro-
chado & Gameiro, 2013; Veríssimo & Costa, 
2018b). Esto ha llevado a la aparición de un 
subgrupo dentro de los backpackers conocido 
como flashpacker, vinculado con las tecnolo-
gías de la información y la comunicación como 
símbolo de los cambios en las formas de vida 
contemporáneas occidentales.

En comparación con el backpacker tradi-
cional, el flashpacker se caracteriza general-
mente por ser de edad más avanzada, tener 
una mayor capacidad económica y hacer un 
mayor uso de las tecnologías durante el viaje 
(Barry, 2020; Gelbman, 2021; Hannam & Diek-
mann, 2019; Jarvis & Peel, 2010; Paris, 2010, 2012; 
Pitanatri & Pitana, 2019; Timothy & Teye, 2009).

Como resultado del aumento en la edad de 
los backpackers, el término youth hostel queda 
obsoleto y es más apropiado referirse a ellos 
únicamente como hostels (Timothy & Teye, 
2009). Este cambio de usuario ha llevado al 
surgimiento de hostels de diseño, indicadores 
de un cambio en la imagen previa del aloja-
miento hacia una mayor calidad (De-Moura-Pa-
vão-Farias et al., 2022; Musa & Thirumoorthi, 

2011; Revell, 2020; Richards, 2016; Veríssimo & 
Costa, 2018a).

La diversificación en el perfil de los usuarios 
y el aumento en la calidad de los hostels se 
reflejan en un incremento en su popularidad, 
que tiene necesariamente consecuencias en 
su forma de implantarse en la ciudad. Mientras 
que los primeros hostels que aparecieron en 
la ciudad se ubicaban en edificios reutilizados 
(Hory et al., 2017; Ibrahim, 2021; Jablonska & 
Trocka-Leszczynska, 2020; Jarvis & Peel, 2010), a 
medida que se desarrolla el sector las grandes 
compañías de hostels que cuentan con sufi-
ciente capital invierten en la construcción de 
edificios de nueva planta destinados a albergar 
este programa, lo que contribuye a su profe-
sionalización (Abrantes & Reis, 2021; Hory et al., 
2017; Veríssimo & Costa, 2018a) y a un aumento 
en su capacidad. Lo anterior ha dado lugar a 
la aparición de megahostels con más de 1000 
camas, que tienen un gran impacto en las 
zonas en las que se ubican debido a la cantidad 
de jóvenes que concentran (Richards, 2016).

El incremento de la popularidad de los 
hostels y la diversificación en el perfil de sus 
usuarios también se reflejan en la atención 
prestada a sus diseños. En términos arquitec-
tónicos y urbanos, Hory et al. (2017) han iden-
tificado una serie de conceptos espaciales que 
afectan a la ciudad, al edificio y al interior de 
los hostels, y han señalado la necesidad de 
continuar esta línea de investigación. Adicio-
nalmente, mientras Hoolachan (2022) advierte 
sobre la construcción de espacios vitales en los 
hostels para que sus características sensoriales 
y las prácticas que en ellos tienen lugar creen 
un entorno agradable que potencie el bien-
estar, otros autores cuantifican los ambientes 
térmicos y las expectativas de confort de los 
residentes en dormitorios de los hostels en 
casos concretos (Kumar et al., 2022) o plantean 
hostels con propuestas sostenibles innova-
doras (Engelsmann et al., 2019; Liberalesso et 
al., 2020).

Barcelona como caso de estudio

En relación con Barcelona, algunas investiga-
ciones evidencian la importancia del turismo 
en esta ciudad (Álvarez-Sousa, 2021; Chami-
zo-Nieto et al., 2023; Liberato et al., 2022; 
López-Gay et al., 2022; Sánchez-Aguilera & 
González-Pérez, 2021), en particular, en el centro 
de esta (Crespi-Vallbona & Domínguez-Pérez, 
2021), lo que ha ocasionado el desplazamiento 
de los sectores más vulnerables en beneficio de 
los más acomodados. En las últimas décadas 
la industria turística mundial se ha visto trans-
formada por un rápido crecimiento que ha 
llevado a muchos destinos —como Barce-
lona— a cuantificar y caracterizar el estado de 
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Figura 1. Evolución de las instalaciones juveniles en Cataluña
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Fuente: Generalitat de Catalunya (2019a). Dominio público

turistificación (Porfido et al., 2023; Romão et al., 
2023), ya que desintegra los lugares a los que la 
gente pertenece y de los que depende para su 
vida cotidiana (Cocola-Gant, 2023). Lo anterior 
permite encontrar una manera de conciliar la 
temporalidad de los visitantes con el día a día 
de los residentes (Crespi-Vallbona, 2021), revisar 
las normas de planificación del turismo en un 
contexto concreto (de-la-Calle-Vaquero et al., 
2020) y desarrollar estrategias para la construc-
ción de una ciudad turística sostenible (Ramos 
& Mundet, 2021).

Dado que una de las características del 
turismo es que sus efectos se expanden sobre 
el entorno inmediato, es relevante analizar el 
impacto que la actividad turística de un destino 
consolidado como Barcelona tiene en su área 
funcional urbana, concretamente en la denomi-
nada Área Metropolitana de Barcelona (AMB), 
con el fin de revisar las políticas de la ciudad 
(Mansilla & Milano, 2019; Russo et al., 2022).

En particular, otras investigaciones se 
centran en el fenómeno del hostel en esta 
ciudad, siendo en el territorio europeo la 
segunda ciudad después de Berlín con mayor 
oferta de camas de hostels: 5.3 camas por cada 

1000 viajeros (Veríssimo & Costa, 2018a). A nivel 
nacional, el aumento de los hostels urbanos 
de Barcelona ha sido más precoz que en otras 
ciudades españolas, debido mayormente a que 
la regulación en Cataluña incluye desde el prin-
cipio tanto los albergues de titularidad pública 
como privada (Sánchez & López-de-Ávila, 2010), 
a diferencia de otras comunidades autónomas. 
Otras aportaciones señalan a Barcelona como 
pionera entre las ciudades españolas con 
respecto a la entrada de cadenas internacio-
nales de hostels (Martín, 2018), y abordan los 
hostels de Cataluña desde su impacto econó-
mico (Maimí i Pou, 2017).

Algunos documentos oficiales recogen el 
crecimiento de los albergues en la ciudad. 
Desde 1998 hasta 2018, de los cuatro tipos de 
instalaciones juveniles de Cataluña —campa-
mentos juveniles, albergues de juventud, 
granjas escuela y casas de colonias—, el único 
que ha aumentado en número ha sido el 
albergue juvenil, que pasó de 98 albergues en 
el 2008 a 257 en el 2018 (Generalitat de Cata-
lunya, 2019a). De las plazas ofertadas en todos 
los albergues de Cataluña en 2019, práctica-
mente la mitad se concentran en Barcelona 
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(Generalitat de Catalunya, 2019b), lo que los 
vincula con el entorno urbano (figura 1).

Hipótesis y objetivos

Si en origen los albergues juveniles se loca-
lizaban en enclaves naturales y presentaban 
finalidades educativas, al día de hoy se encuen-
tran en un entorno urbano y muestran un 
carácter turístico. 

La implantación y consolidación de este tipo 
de alojamiento en las ciudades modifica inevi-
tablemente las zonas en donde su presencia es 
significativa, pues se trata de establecimientos 
generalmente de densidad elevada que reúnen 
gran número de camas y albergan un tipo de 
usuario particular con unas demandas especí-
ficas. Consecuentemente, la concentración de 
hostels en determinadas zonas puede alterar 
el carácter de estos lugares por la gentrifica-
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No se consideraron aquellos albergues que cerraron sus puertas con anterioridad a esta fecha.

Dado que el número de habitaciones privadas en algunos establecimientos varía según la demanda, los 
datos se obtuvieron de sus páginas web.

1

2

ción o el impacto económico que conllevan, e 
incluso condicionar el tipo de comercios que se 
instalan en sus alrededores. Por ello, es nece-
sario tomar conciencia de la magnitud del 
fenómeno y la velocidad a la que avanza, espe-
cialmente en una ciudad como Barcelona, en 
donde sus efectos son especialmente notables.

Hasta la fecha, no existe una investigación 
que se focalice en el crecimiento y la evolu-
ción del hostel dentro de la trama urbana en la 
ciudad de Barcelona. El presente artículo aspira 
llenar este vacío de conocimiento y tiene como 
objetivo general explorar y evidenciar el desa-
rrollo de los hostels urbanos en esta ciudad 
como un punto de partida para reflexionar 
sobre los posibles efectos de su implantación 
en ciertas zonas y la necesidad de regularlos y 
de adecuar Barcelona a las nuevas demandas.

Para ello, los objetivos específicos de esta 
investigación son los siguientes: documentar 
detalladamente el crecimiento del número 

de hostels en Barcelona hasta el año 2019 y 
revisar la vinculación de este desarrollo con el 
de la normativa aplicable; examinar su distribu-
ción geográfica y detectar las zonas de mayor 
densidad de plazas de albergues juveniles; 
analizar la variación de sus capacidades a lo 
largo del tiempo, y estudiar el modo de implan-
tación del programa de hostel en las construc-
ciones existentes.

La investigación permite constatar que el 
alojamiento de hostel ha crecido en número, 
se ha expandido en la ciudad, tiende ahora a 
presentar mayor tamaño y pasó de ocupar 
partes de edificaciones existentes a instalarse 
en edificios de forma completa. El análisis de 
la evolución de los hostels en Barcelona a lo 
largo del tiempo, atendiendo a estas variables, 
permite confirmar la consolidación del hostel 
como una forma de alojamiento nueva en el 
ámbito urbano, así como determinar posibles 
criterios de crecimiento futuro.

Metodología

La presente investigación emplea una meto-
dología cuantitativa en tanto que computa 
unas cifras objetivas y oficiales, y cualitativa en 
la elección de las variables que se analizan y en 
la definición de la muestra. 

Para alcanzar los objetivos establecidos se 
analizó una muestra de estudio de 100 casos 
de hostels localizados en el municipio de 
Barcelona y con licencia de albergue juvenil 
vigente en 20191. En este análisis se tuvo en 
cuenta, de cada uno de los casos, el año en el 
que ha aparecido, el lugar en el que se instaló, 
su capacidad en número de camas y el modo 
de implantación en los edificios, es decir, su 
posición y el porcentaje de ocupación de las 
edificaciones existentes.

Para la concreción de la muestra se partió de 
un listado obtenido de una base de datos oficial 
fechada el 16 de diciembre de 2019 que recogía 
los albergues juveniles de la ciudad de Barce-
lona registrados en la “Xarxa Catalana d’Ins-
tal·lacions Juvenils” (XCIJ) de la Generalitat de 
Catalunya. El listado obtenido incluía un total 
de 124 albergues juveniles. Partir de una base 
de datos oficial permitió excluir desde el inicio 
de la investigación aquellos hostels ilegales y 
llegar así a resultados de mayor rigor.

A continuación, se hizo una selección con 
base en los siguientes criterios: aquellos hostels 
que se computaron por duplicado debido a 
haber sido instaurados en dos etapas u ocupar 
partes distintas de un mismo edificio, aun 
siendo un mismo negocio, se unificaron; se 
descartaron aquellos localizados en un entorno 
natural, y se prescindió de aquellos que eran 
residencias de estudiantes, por constituir una 
tipología de alojamiento que responde a unas 
demandas y a unos usuarios distintos. Por otra 
parte los establecimientos que presentaron 
una licencia de albergue juvenil respondían a 
la definición de hostel urbano desde su habitar. 
Atendiendo a la particularidad del hostel —los 
dormitorios colectivos—, se tomó como requi-
sito para la selección que los establecimientos 
ofrecieran como mínimo una habitación colec-
tiva2. De este modo, la muestra que se analizó 
se concretó en 100 hostels. 

Además de los datos que proporcionó la 
base de datos referida —el número de expe-
diente, el distrito y el número de plazas—, se 
recopiló información sobre las modificaciones 
que cada hostel había experimentado a lo largo 
del tiempo en cuanto a capacidad y modos de 
ocupación. Para ello, se procedió a la consulta 
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Tabla 1. Base de datos de los casos de estudio
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de los expedientes de actividad de los casos 
de estudio en los Archivos Municipales y en los 
Departamentos de Licencias e Inspección de 
cada distrito, según el hostel.

Los datos obtenidos de cada caso de 
estudio se ordenaron en una tabla que incluyó 
las siguientes categorías, con su respectiva 
columna (tabla 1):

•   El nombre del hostel.

•   El distrito al que pertenece el hostel.

•   El año del expediente de actividad inicial —
equivalente al que se inicia el trámite para 

la obtención de la licencia de actividad del 
hostel— y el año de los expedientes de acti-
vidad de modificaciones posteriores.

•   La capacidad en camas del hostel y su varia-
ción en relación con los años señalados en 
el punto anterior.

•   La forma de implantación en los edificios 
atendiendo a tres categorías: los hostels 
que ocupan edificios existentes de manera 
parcial (EP), los hostels que ocupan edifi-
cios existentes de manera completa (EC) y 
los hostels ubicados en edificios de nueva 
planta (NC)3 (figura 2).

Cuando el edificio ha sido sometido a una rehabilitación integral, según los datos de la Sede Electrónica 
del Catastro (http://www.sedecatastro.gob.es), se consideró de nueva planta. En los tres casos más recien-
tes, la base de datos no se encontraba actualizada. Dichos casos se consideraron según la magnitud de 
sus intervenciones.

3

1

DISTRITO
EXP. 

PREVIO
EXP. 

RECIENT
E

FUERA 
DE EXP.

EXP. 
PREVIO

EXP. 
RECIENT

E

FUERA 
DE EXP.

E. P E. C N. C

1 PERE TARRÉS Les Corts (1981)
1994

2002 2008 (50) 240 320

2 MARE DE DÉU DE MONTSERRAT  Gràcia (1982)
1999

(183)
220

3 KABUL Ciutat Vella
1991
1995
2000

2015
50 

100 
224

212

4 FERNANDO Ciutat Vella 1995 42

5 NEW YORK Ciutat Vella 1996 98

6 CENTER RAMBLAS Ciutat Vella 1999 2000 152 178

7 IDEAL YOUTH HOSTEL Ciutat Vella 1999 2005 84 177

8 SAFESTAY GOTHIC Ciutat Vella 2000 2005 132

9 SUN & MOON Ciutat Vella 2000 2004 148 151

10 ITACA Ciutat Vella 2001 24

11 SOUL BACKPACKERS BARCELONA Eixample 2001 20

12 SAFESTAY BARCELONA SEA HOSTEL Ciutat Vella 2002 94

13 GARDEN HOUSE HOSTEL BARCELONA Horta-guinardó 2003 2012 24 49

14 MELLOW HOSTEL BARCELONA Horta-guinardó 2003 98

15 SANT JORDI LLÚRIA Eixample 2003
2007

2010 17
35

36

16 ALBERGUINN Sants-MontjuÏc 2004 2015 50 73

17 BE SOUND HOSTEL Ciutat Vella 2004 100

18 HOSTELONE Sants-MontjuÏc 2004 44

19 SAFESTAY BARCELONA PASEO DE GRACIA Eixample 2004 340

20 BARCELONA URBANY HOSTEL Sant Martí 2005 392

21 HELLOBCN HOSTEL Sants-MontjuÏc 2005 148

22 ALTERNATIVE CREATIVE YOUTH HOSTEL 
BARCELONA

Eixample 2006 24

23 MAMBO TANGO Sants-MontjuÏc 2006 21

24 PARS TEATRO HOSTEL Sants-MontjuÏc 2006 2008 24 48

25 MEDITERRANEAN Eixample 2007 2012 24 48

26 HOSTELSCAT Sants-MontjuÏc 2008 36

27 SLEEP GREEN - ECO YOUTH HOSTEL Eixample 2008 20

28 YELLOW NEST HOSTEL Les Corts 2008 2011 84 108

29 BARCELONA CENTRAL GARDEN 1 Y 2 Eixample 2009 2015 24 35

30 HIP KARMA Eixample 2009 19

31 TWENTYTÚ Sant Martí 2009 248

32 AFTER HOSTEL Eixample 2010 20

33 BEDCELONA GRACIA HOSTEL Gràcia 2010 28

34 GENERATOR  BARCELONA Gràcia 2010 646

35 HARMONY HOSTEL Eixample 2010 37

36 SANT JORDI GRÀCIA Gràcia 2010 48

37 SANT JORDI SAGRADA FAMÍLIA Sant Martí 2010 2016 90 115

38 FACTORY GARDENS Eixample 2011 2015 18 104

39 HOSTEL ONE PARALELO Sants-MontjuÏc 2011 2013 20 32

40 THE BUBA HOUSE Eixample 2011 16

41 BON MOUSTACHE! Eixample 2012 24

42 SAINT CHRISTOPHER'S HOSTEL Eixample 2012 416

43 360 HOSTEL BARCELONA Eixample 2013 42

44 AMISTAT BEACH HOSTEL Sant Martí 2013 150

45 BARCELÓ HOSTEL 1 Y 2 Eixample 2013 2013 20 40

46 BLACK SWAN HOSTEL Eixample 2013 91

47 CASA KESSLER BARCELONA A Y B Eixample 2013 2013 12 31

48 FACTORY HOUSE Gràcia 2013 43

49 GRACIA CITY HOSTEL Gràcia 2013 64

50 HIPSTEL 1 Y 2 Eixample 2013 2016 46 94
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2

51 HOLA HOSTAL Eixample 2013 122

52 HOSTEL ONE RAMBLAS Sants-MontjuÏc 2013 29

53 KOREA-HOSTEL Eixample 2013 24

54 LULLABY RAMBLAS Eixample 2013 20

55 NO LIMIT HOSTEL GRAFFITI Sant Martí 2013 24

56 PLAÇA CATALUNYA Eixample 2013 19

57 PRIMAVERA Eixample 2013 40

58 ROCKET HOSTELS GRACIA Gràcia 2013 38

59 RODAMÓN BARCELONA CENTRE Eixample 2013 2016 24 74

60 URBANY HOSTEL BCN GO! Eixample 2013 284

61 WOW HOSTEL Sarrià-Sant Gervasi 2013 2016 19 44

62 360 HOSTEL ARTS&CULTURE Eixample 2014 48

63 BARCELONA-SPORT-HOSTELS Gràcia 2014 401

64 BE BARCELONA SAGRADA FAMÍLIA Gràcia 2014 14

65 BED AND BIKE Eixample 2014 2015 49

66 BIRD HOUSE 1 Y 2 Eixample 2014 2015 12 30

67 CAMINO B&B Eixample 2014 46

68 CASA GRACIA BARCELONA HOSTEL Gràcia 2014 2015 362 446

69 DIAGONAL HOUSE Eixample 2014 24

70 DREAM CUBE HOSTEL Les Corts 2014 48

71 FABRIZZIO'S PETIT Eixample 2014 20

72 FABRIZZIOS TERRACE BARCELONA Eixample 2014 19

73 FREE HOSTELS BARCELONA Eixample 2014 38

74 HIPHOSTEL Gràcia 2014 24

75 HOLIDAYS BCN HOSTEL Eixample 2014 19

76 JAM HOSTEL Gràcia 2014 47

77 LIWI Les Corts 2014 20

78 LK BARCELONA Sants-MontjuÏc 2014 19

79 PARAÍSO TRAVELLERS HOSTEL Eixample 2014 22

80 PARS TAILOR'S HOSTEL Eixample 2014 72

81 ROOM 018 BCN Les Corts 2014 87

82 SANT JORDI HOSTEL ROCK PALACE Eixample 2014 154

83 ST. PAUL HOSTEL Eixample 2014 44

84 SWEET BCN YOUTH HOSTEL Eixample 2014 19

85 ANT HOSTEL BARCELONA Sant Martí 2015 74

86 ARC HOUSE Sant Martí 2015 18

87 BARCELONA AND YOU Eixample 2015 19

88 BORN BARCELONA HOSTEL Eixample 2015 19

89 BREAK N'BED HOSTEL Sants-MontjuÏc 2015 48

90 NO LIMIT HOSTEL CENTRAL Eixample 2015 49

91 TOC HOSTEL BARCELONA Eixample 2015 216

92 GALAXYSTAR HOSTEL BARCELONA Sants-MontjuÏc 2016 94

93 GO BCN HOSTAL IDEAL BADAL Sants-MontjuÏc 2016 19

94 GUEST HOUSE BARCELONA BRUC 1 Y 2 Eixample 2016 2016 16 35

95 MEETING POINT HOSTELS Sants-MontjuÏc 2016 78

96 THE HIPSTEL PARALEL Sants-MontjuÏc 2016 60

97 GO BCN HOSTAL IDEAL SANTS Sants-MontjuÏc 2017 19

98 TEN TO GO HOSTEL Sants-MontjuÏc 2017 50

99 YEAH Eixample 2017 200

100 UNITE HOSTEL Sant Martí 2018 440
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Figura 2. Categorías de implantación de los edificios.

Figura 3. Número de camas ofertadas de los hostels tomados como casos de estudio en relación 

con el año en el que aparecieron.

b) Planta tipo de un hostel en un edificio
completo existente (Casa Gracia)

c) Planta tipo de un hostel en un edificio
rehabilitado integralmente (TOC)

a) Planta de un hostel en una planta de un edificio
existente (360 Arts&Culture)
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Fuente: elaboración propia. (2020)

Fuente: elaboración propia (2020). CC BY-NC-ND

Por último, a partir de los datos se elaboraron 
una serie de gráficos que representan la evolu-
ción en el tiempo de los 100 casos en relación 

con el año de su aparición, su tamaño, su locali-
zación y su modalidad de inserción en la trama 
urbana (tabla 1).

Resultados

El número de plazas de hostels ofertadas en 
el municipio de Barcelona muestra un creci-
miento ininterrumpido a lo largo de los años 
(figura 3). Hasta el 2000 el número de camas 
se mantuvo prácticamente constante; sin 

embargo, a partir de esa fecha, en menos de 
dos décadas la oferta se multiplicó hasta llegar 
a 9477 en 2018, una cifra sin precedentes, siendo 
el salto más acusado el que ocurrió entre 2012 
y 2014.
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Figura 4. Distribución de los hostels con base al año de inicio de su actividad. Cada caso viene 

representado por un círculo de tamaño proporcional al número de sus plazas.
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Crecimiento de los hostels urbanos y 
marco normativo

La primera acción de regulación de los alber-
gues juveniles en Cataluña tuvo lugar en 1981, 
cuando se creó el “Institut Català de Serveis 
a la Juventud” mediante la Ley 10/1981 del 2 
de diciembre, con el objetivo de gestionar y 
promover los albergues (Maimí i Pou, 2017). 
Unos años más tarde, por la Orden del 25 de 
septiembre de 1985, se estableció la normativa 
de apertura y funcionamiento de las casas de 
colonias y los albergues de juventud.

Entre los hostels seleccionados para el caso 
de estudio, el expediente que data de mayor 
antigüedad es de 1991. No obstante, a partir de 
la consulta de los expedientes de actividad se 
determinó la existencia de dos alojamientos 
que, a pesar de tener fecha de expediente 
posterior, comenzaron su funcionamiento en 
la década de los ochenta. Estos primeros alber-
gues se adaptaron a la normativa después de 
iniciar sus operaciones. Por lo tanto, se puede 
afirmar que en 1981 se inauguró el primer 
albergue denominado “Fundació Pere Tarrés” 
(2017), seguido en 1982 por el alojamiento 
“Mare de Déu de Montserrat” (Red Española de 
Albergues Juveniles [REAJ], s. f.).

En el momento de su apertura, estos alber-
gues respondían al concepto de albergue 
juvenil tradicional. Por una parte, no tenían la 
categoría de alojamiento turístico. El primero, 
aunque era de propiedad privada, estaba 
gestionado por una asociación sin ánimo de 
lucro, mientras que el segundo fue el primer 

albergue de juventud de Barcelona de la Gene-
ralitat de Cataluña gestionado públicamente 
(Maimí i Pou, 2017). Por otra parte, aunque 
están localizados en un entorno urbano, no 
estaban ubicados en el casco histórico ni en 
puntos estratégicos de la ciudad, a diferencia 
de los albergues contemporáneos, que se 
caracterizan por su enfoque turístico.

A diferencia de los anteriores, el albergue 
que les siguió en antigüedad, y que inició 
su actividad en 1991, se localiza en el núcleo 
urbano, concretamente en el casco histórico 
de Barcelona, y es de titularidad privada, rasgos 
que corresponden con los hostels turísticos 
contemporáneos. Por tanto, fue en la década 
de los noventa cuando apareció el primer 
hostel urbano en la ciudad. Esta fecha coincide 
con la aprobación de la Ley 38/1991 del 30 de 
diciembre, que contempla tanto los albergues 
de titularidad pública como privada y en ella se 
regulan las características y requisitos mínimos 
de las instalaciones de albergue juvenil.

Una vez establecida la regulación, comen-
zaron a aparecer más hostels en el centro 
de la ciudad. El aumento en su número fue 
especialmente notable a partir del año 2000 
(figura 4). En 2003, mediante el Decreto 
140/2003, se aprobó el “Reglamento de insta-
laciones destinadas a actividades con jóvenes 
y niños” de la Ley 38/1991, que actualizó la 
normativa existente ante la necesidad de 
diferenciar más claramente las caracterís-
ticas propias de los albergues frente a otros 
alojamientos juveniles.
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Con el tiempo, el uso de los hostels se popu-
larizó y aumentó su demanda. El crecimiento 
más pronunciado tuvo lugar entre 2013 y 2015. 
Sin embargo, a partir de 2014, el número de 
hostels que abrieron cada año en Barcelona 

empezó a descender. Casi la mitad de las 
operaciones registradas en ese año correspon-
dieron a expansiones de los establecimientos 
ya existentes en lugar de nuevas aperturas. En 
2017 el número de hostels que iniciaron activi-
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Figura 5. Evolución del número de hostels en el tiempo en cada distrito.
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dades disminuyó considerablemente. Mientras 
que en 2014 se abrieron 22 hostels, en 2017 el 
número se redujo a tres y, en 2018, solo se inau-
guró un hostel.

Este descenso coincidió con la aprobación 
en 2017 del Plan Especial Urbanístico de Aloja-
mientos Turísticos (PEUAT) (Ajuntament de 
Barcelona, 2017), una respuesta al crecimiento 
descontrolado de alojamientos turísticos que 
implicó la prohibición de abrir nuevos hostels 
en zonas donde ya había una alta concentra-
ción de estos establecimientos.

Localización

En 2019, las zonas de la ciudad con mayor 
densidad de hostels fueron las que establece 
el PEUAT como “zona 1 de decrecimiento” y 
que comprenden el distrito de Ciutat Vella, la 
mayoría del territorio del Eixample, Gràcia y 
Sant Martí. En términos numéricos, cerca de 
50% de la muestra estudiada se ubicó en el 
distrito del Eixample; seguido por los distritos 

de Sants-Montjuïc, Ciutat Vella, Gràcia y Sant 
Martí, con porcentajes similares.

Esta distribución no ha sido constante en 
el tiempo. Paralelamente a su crecimiento en 
número, los hostels han presentado una expan-
sión a lo largo del tejido urbano de la ciudad 
(figura 5). Hasta 2006, la mayor parte de los 
albergues se localizaban en Ciutat Vella, el casco 
histórico de la ciudad. A medida que aumentaba 
la demanda de dichos establecimientos, se colo-
nizaron escalonadamente nuevas zonas más allá 
del casco histórico. La siguiente zona en incluir 
hostels fue el Eixample. El primero situado fuera 
de Ciutat Vella apareció en el Eixample en el año 
2001, distrito que concentró mayor número de 
estos alojamientos hasta 2015. Entre 2003 y 2005 
abrieron los primeros hostels en Horta-Guinardó, 
Les Corts, Sant Martí y Sants-Montjuïc. Final-
mente, Gràcia es el distrito que acogió los hostels 
de manera más tardía, en 2010. Sin embargo, 
durante ese año el mayor número de aperturas se 
focalizó en este distrito. Los hostels más recientes 
se integran en Sants-Montjuïc y en Sant Martí.
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Figura 6. Plano de Barcelona con los casos de estudio situados y representados según su tamaño 

en número de plazas.
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Fuente: elaboración propia (2020). CC BY-NC-ND

Si hasta 2006 los establecimientos quedaban 
prácticamente reunidos en un distrito, los casos de 
estudio se reparten actualmente en ocho de los 
diez distritos del municipio de Barcelona. Dentro 
de cada distrito los alojamientos no se distribuyen 
de manera homogénea. En el Eixample, los hostels 

se concentran de forma mayoritaria en la parte 
central; la zona con más densidad en el distrito de 
Gràcia se ubica en su intersección con el Eixample, 
y el distrito de Sarrià-Sant Gervasi solo incluye un 
hostel cuya localización limita asimismo con la 
zona central del Eixample (figura 6).

Capacidad

En términos generales, 28% de los hostels 
analizados tiene menos de 25 plazas, 31% 
cuenta con entre 25 y 50 plazas, 15% varía entre 
50 y 100 plazas, y 26% tiene más de 100 plazas. 
Por lo tanto, más de la mitad de los hostels de 
Barcelona tienen una capacidad inferior a 50 
camas. Entre los hostels de mayor tamaño, 14 
incorporan más de 200 camas, ocho superan 
las 300 y cinco las 400. La disparidad en el 
número de plazas de los hostels es notable, ya 
que la muestra abarca desde uno de 14 plazas 
en el Eixample hasta un establecimiento de 
646 camas en el distrito de Gràcia.

La proliferación de hostels con menos de 50 
plazas tuvo lugar especialmente entre 2013 y 
2015, lo que coincidió con los años en los que 
se produjo una mayor expansión de la tipo-
logía. Paralelamente al incremento de hostels 
pequeños, se observó una tendencia hacia la 
aparición de hostels cada vez de mayor tamaño. 
En 2004 se inauguró el primero, con más de 
300 camas (Safestay Barcelona Paseo de Gracia) 
y en 2010 el hostel más grande de la ciudad, 
con más de 600 camas (Generator). A partir de 
2016 se detecta una reducción en la apertura 
de hostels con menos de 50 camas, mientras 
que la tendencia a la aparición de grandes 
hostels permanece. Un ejemplo ilustrativo de 
esta tendencia es que en 2018 solo se registró 
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la apertura de un hostel de 440 camas, una 
cantidad significativa en comparación con las 
1589 camas totales que aparecieron en 2014, el 
año con mayor número de aperturas (figura 3).

En respuesta a la creciente demanda, 
algunos hostels existentes han solicitado un 
aumento en el número de sus plazas con el 
tiempo. Las ampliaciones pueden producirse 
sin afectar la superficie del hostel, bien por 
cambiar las camas por literas, o bien por modi-
ficar el uso en alguna estancia para destinarla 
a dormitorio. No obstante, los incrementos en 
plazas suelen ir de la mano de un ensancha-
miento de la superficie del establecimiento por 
la colonización de una mayor parte del edificio. 
Estas modificaciones se produjeron princi-
palmente en hostels de tamaño pequeño y 
mediano. Los distritos donde se han registrado 
más ampliaciones son Ciutat Vella y Eixample, 
por ser los que incluyen los hostels de mayor 
antigüedad. Aunque se aprecian ampliaciones 
repartidas en el tiempo, 2015 y 2016 fueron los 
años en los que se registraron más (figura 4).

En cuanto a la ubicación de los hostels según 
su capacidad, la mayoría de los que cuentan 
con menos de 50 plazas se encuentran en el 
Eixample, de los cuales 30% tienen una capa-
cidad inferior a 25 plazas. Por otro lado, los 
alojamientos con más de 100 plazas, aunque 
predominan de igual manera en el Eixample, 
se muestran más repartidos a lo largo de la 
ciudad, especialmente en los barrios de Ciutat 
Vella, Gràcia y Sant Martí. En concreto, la mayor 
concentración de hostels de gran tamaño se 
encuentra en la intersección entre el barrio de 
Gràcia y el Eixample, así como a lo largo de las 
principales vías de la ciudad y en el distrito de 
Sant Martí (figura 5).

En algunos casos, el tamaño de los hostels 
dominante en cada distrito es consecuencia 
directa de la parcelación. Por ejemplo, los alber-
gues en el distrito de Sants-Montjuïc están 
ubicados en edificaciones de vivienda unifami-
liar, mientras que en Sant Martí predominan los 
bloques de viviendas. En el caso del Eixample, 
el alto porcentaje de hostels con menos de 50 
plazas no se debe únicamente a las caracte-
rísticas de su edificación, sino también a que 
ocupan partes de edificios residenciales. De 
este modo, las diferencias entre los hostels de 
los distintos distritos no solo hacen referencia 
a la franja temporal en que aparecieron, sino 
que también desempeñan un papel decisivo 
en ellas las características de la trama urbana 
que predomina en cada zona, especialmente la 
parcelación y las alturas permitidas.

Formas de ocupación

El 87% de los hostels de Barcelona se instalan 
en edificios que no han sido construidos espe-
cíficamente para albergar el programa de 
hostel. El 66% de los hostels estudiados ocupan 
las edificaciones de manera parcial, lo que 
implica que comparten el edificio con otros 
usos. Dentro de esta categoría se observan 
múltiples modalidades. Pueden ocupar parte 
de una planta, una planta completa, varias 
plantas contiguas o discontinuas de un mismo 
edificio tanto de manera completa como 
parcial, y pueden incluir o no la planta baja4. 
Asimismo, en algunos casos, pueden ocupar 
tanto una parte como la totalidad de más de 
un edificio. 

Atendiendo a su evolución en el tiempo, los 
primeros hostels en la ciudad se presentan 
insertados en plantas intermedias de edificios. 
Un ejemplo ilustrativo en el proceso evolutivo 
de los hostels en la ciudad, tanto por su forma 
de inserción en edificaciones existentes como 
por su modo de crecimiento, es el caso del 
primer hostel urbano de la ciudad. Este inició 
su actividad en 1991, alojado en el entresuelo, en 
una sección de la primera planta y en la azotea 
de un edificio residencial con una capacidad 
de 50 plazas; en 1995 duplicó su capacidad al 
tomar parte de la tercera planta y, finalmente, 
en el año 2000 colonizó la porción restante de la 
primera y tercera planta, así como la segunda, 
con lo que quedó con el edificio completo salvo 
la planta baja, destinada al uso de hostel con 
212 plazas.

A partir del año 2000 aparecieron los primeros 
casos de rehabilitaciones integrales en edificios 
existentes completos ocupados por los hostels 
de mayor antigüedad —los de Ciutat Vella—. No 
obstante, todavía no constituían edificaciones 
proyectadas ex profeso para el uso de hostel. 
El primer caso estrictamente proyectado para 
albergar el programa de hostel se localiza en 
el distrito de Sants-Montjuïc y apareció en 
2004. Este, al igual que los demás hostels de 
nueva planta de este distrito, incluye menos 
de 50 plazas. Por el contrario, el distrito de Sant 
Martí presenta edificios aislados proyectados 
expresamente para albergar camas, los cuales 
disponen de mayor capacidad: en 2005 con 
392 plazas y en 2009 con 248.

Esta tendencia es evidente desde la primera 
década del siglo XXI, cuando emergieron suce-
sivamente en el Eixample y en la intersección 
entre este distrito y el barrio de Gràcia hostels 
en edificios completos de la categoría “nueva 
planta”5. El primero data de 2012 y corresponde 

Cuando se trata de hostels en plantas de edificios, la normativa de incendios del Código Técnico de la Edifi-
cación (https://www.codigotecnico.org) limita la altura según la ocupación si solo se dispone de una salida 
de evacuación, por lo que no existen hostels en plantas elevadas.

 Aunque se categorizan como nueva planta, todos los hostels del Eixample corresponden a rehabilitacio-
nes integrales sobre edificios existentes.

4

5
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Figura 7. Evolución de los casos de estudio clasificados con base en su modo de implantación. 

Cada caso está representado por su tamaño según el número de plazas.
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con la cadena internacional Saint Christopher 
Inn. La intervención consistió en transformar 
un edificio de oficinas en un hostel de 416 
plazas. En 2013 un hostel de 284 plazas se 
insertó en un edificio residencial, que poste-
riormente desempeñó la función de Colegio 
de Arquitectos de Cataluña (Urbany Hostel 
BCN GO!); en 2014 se rehabilitó un edificio 
de origen industrial, que pasó a albergar 401 
camas (Barcelona Sports Hostel); en 2015 la 
cadena TOC abrió un hostel con 216 plazas, y 
en 2017 en un antiguo edificio de oficinas se 
alojaron 200 plazas. Las intervenciones de 
estas características en edificios completos 
denotan el desarrollo del sector.

Entre 2013 y 2015 abrieron más hostels 
en porciones de edificios que en edificios 
completos. A partir de 2016, los casos de 
ocupación parcial perdieron protagonismo, y 
quedaron finalmente prohibidos en 2017 con 
la aprobación de la norma que exige destinar 
el edificio completo a la actividad que se 
pretende implantar, a excepción de la planta 
baja. La posibilidad de ocupar partes de edifi-
cios existentes le confiere interés al caso de 
estudio pues, además de ser característicos 
de un período concreto del desarrollo de los 
hostels en Barcelona, esta modalidad no se 
permite en las regulaciones de los albergues 
juveniles de otras ciudades (figura 7).
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Fuente: elaboración propia (2020). CC BY-NC-ND

Respecto al reparto de las distintas cate-
gorías en la ciudad, el Eixample presenta el 
mayor porcentaje de los hostels de Barcelona 
de ocupación parcial, concretamente 60%. La 
mayor parte de estos se instalan en antiguas 
viviendas de edificios residenciales que datan 
de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. 
Debido a la singularidad y al valor arquitec-
tónico de la edificación en la que se insertan, 

las características espaciales de estos tipos 
resultan significativas y son exclusivas de la 
ciudad de Barcelona.

Los hostels que ocupan edificaciones exis-
tentes de manera completa presentan mayores 
porcentajes en Gràcia y Eixample, y los hostels 
de nueva planta se concentran mayormente 
en Sants-Montjuïc.

Discusión

El estudio determina que el primer hostel de 
la muestra que, por su localización y por ser de 
titularidad privada, obedece a las caracterís-
ticas de los hostels turísticos contemporáneos,  
apareció en 1991 en el distrito de Ciutat Vella. 
A partir de dicha fecha, los hostels turísticos 
crecieron en Barcelona de forma progresiva, 
especialmente a partir de 2012. Las fechas 
corresponden con la diversificación del perfil 
de los usuarios de los hostels y la aparición de 
la figura del flashpacker a finales de la primera 
década del siglo XXI (Hannam & Diekmann, 

2019; Jarvis & Peel, 2010; Paris, 2010, 2012; 
Timothy & Teye, 2009).

Asimismo, la investigación confirma la corre-
lación entre el marco normativo y el desarrollo 
de los hostels urbanos de Barcelona, como 
apuntaban investigaciones previas (Sánchez & 
López-de-Ávila, 2010). La regulación facilitó su 
desarrollo, pues el inicio de los hostels coincide 
con la primera manifestación oficial de promo-
verlos legalmente en 1981. Con la Ley de 38/1991, 
que reguló tanto los hostels de titularidad 
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pública como privada, apareció el primer hostel 
turístico. Finalmente, la regulación de 2017 
limitó su crecimiento y provocó un descenso 
en el número de aperturas de hostels. Las 
actualizaciones de las normativas reflejan el 
desarrollo de esta forma de alojamiento, pues 
surgen como respuesta a las nuevas demandas 
de sus usuarios y a la necesidad de controlar su 
crecimiento masivo.

La multiplicación de los hostels en la ciudad 
favoreció también su expansión progresiva 
desde el casco histórico hacia otros distritos 
conforme tuvo lugar la saturación de estos. 
Los resultados demuestran que, mientras 
que hasta 2006 los hostels de Barcelona se 
concentraban prácticamente en Ciutat Vella, 
en 2019 quedaron repartidos en ocho distritos. 
El análisis permite asimismo detectar las 
zonas de la ciudad que concentran mayor 
número de hostels, ya que su distribución no 
es homogénea.

Se observa, además, una considerable dispa-
ridad en el número de plazas de la muestra 
analizada que se atribuye a las diferencias 
entre las edificaciones de los distintos distritos 
y, principalmente, al hecho de que no todos 
los hostels ocupan edificios completos, pues la 
heterogeneidad se da también en un distrito de 
edificación tan regular como el Eixample. Con la 
disminución de los hostels localizados en partes 
de edificios, se observa una tendencia hacia 
hostels de mayor capacidad que concuerda 
con la reciente introducción del concepto de 
megahostel, de más de 1000 camas y vinculado 
con el sector privado, el cual apuntó el investi-
gador Greg Richards (2016).

A partir de la clasificación de la muestra 
en las distintas categorías, el análisis permite 
confirmar una evolución en el tiempo con base 
en las formas de ocupación. El programa de 

hostel en la ciudad ha pasado de localizarse 
en secciones de las edificaciones existentes a 
disponer de una edificación completa cons-
truida específicamente para su uso. Algunos 
autores atribuyen la aparición de hostels de 
tamaño reducido en edificaciones existentes 
a la inestabilidad del sector (Hory et al., 2017). 
En Barcelona su mayor proliferación tuvo 
lugar entre 2013 y 2015, que correspondió con 
una etapa en la que su popularidad favoreció 
su crecimiento en número. Debe tenerse en 
cuenta que el sector carecía entonces de sufi-
ciente desarrollo y consolidación como para 
que los hostels se establecieran en edificios 
completos.

Por otro lado, dado que los hostels presentan 
ciertas características en función de la etapa 
de la evolución en la que se encuentran, es 
posible establecer relaciones entre las variables 
analizadas. El caso más significativo es el del 
Eixample, pues recoge la mayor parte de los 
establecimientos de menos de 50 plazas y de 
los de ocupación parcial. Este aspecto resulta 
significativo, pues asocia un tipo concreto de 
hostel con un distrito y una etapa determinada 
de su desarrollo.

Así pues, puede determinarse que, a partir 
de la primera década del siglo XXI, los hostels 
en Barcelona se encuentran en una situa-
ción sustancialmente distinta a la de finales 
del siglo anterior: el perfil de sus usuarios 
ha cambiado, ha incrementado significati-
vamente el número de alojamientos, están 
presentes en mayor número de distritos y los 
alojamientos tienden a constituir edificios 
completos con un elevado número de plazas. 
Los aspectos analizados ponen de manifiesto 
el impacto que puede llegar a tener la reciente 
implantación de este programa en la ciudad, 
tanto por la cantidad de personas que en 
ocasiones concentran sus edificios como por 
el carácter turístico de los usuarios.

Conclusiones 

A la luz de los resultados de la investigación, 
el análisis de la evolución de los 100 casos de 
estudio confirma que en las últimas décadas el 
alojamiento de hostels “presenta en la ciudad 
de Barcelona un crecimiento en número ininte-
rrumpido, se expande hacia un mayor número 
de distritos, tiende a incluir mayor número de 
plazas, y a instalarse en edificios completos con 
mayores intervenciones” (De-Miguel-Pastor & 
Sentieri-Omarrementería, 2022, p. 193).

El artículo aporta conocimiento sobre el desa-
rrollo del programa de hostels en las ciudades 
y evidencia las futuras tendencias. Este tipo 
de establecimiento ha pasado en menos de 
tres décadas de ser un programa inexistente 

con poca repercusión en los núcleos urbanos 
a instalarse en edificios construidos expresa-
mente para albergar hostels. La ocupación de 
edificios completos indica una profesionaliza-
ción del sector, que se aproxima a los hoteles y 
se aleja de los hostales y pensiones.

El cambio en la regulación de los albergues 
juveniles en 2017 en Barcelona supone un antes 
y un después en el desarrollo de este tipo de 
alojamiento ya que la ocupación parcial de edifi-
cios es una de las características principales que 
diferencia a los primeros hostels urbanos de los 
más recientes. El hecho de que la mayoría de los 
albergues juveniles se encuentren en edificios 
existentes que han sido adaptados para este 
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nuevo uso abre oportunidades de recuperación 
de edificios en desuso. Además, la tendencia a 
incrementar el número de plazas y la obligación 
de destinar un edificio exclusivamente a este 
tipo de establecimiento subraya la necesidad de 
proyectar edificios con este programa y prestar 
una mayor atención a sus diseños.

La distribución de los hostels en la ciudad 
revela el carácter turístico de este tipo de aloja-
miento, ya que se concentran en los barrios 
más visitados y en los puntos de mayor atrac-
ción turística. Esto explica el escaso número de 
albergues juveniles en los distritos más alejados 
del centro urbano y la distribución desigual de 
este tipo de alojamiento dentro de cada distrito. 
Identificar las zonas con mayor concentración 
de plazas de hostel resulta imprescindible para 
poder controlar los procesos de gentrificación 
que afectan a determinadas áreas.

Además de la implantación de un nuevo 
tipo de alojamiento en la ciudad, el fenómeno 
del hostel es relevante desde la perspectiva 
de habitar, pues se basa en el alquiler de un 
mueble en lugar de una estancia. Si los hostels 
surgieron como consecuencia de cambios en el 

modo de vida, su consolidación en las ciudades 
y la extensión de su uso pueden influir en las 
formas de alojamiento temporales y perma-
nentes. El aumento de la popularidad de un 
programa de estas características, en el que 
el único espacio individual es una cama, lleva 
a reflexionar sobre la reducción del espacio 
mínimo habitable y la aceptación de formas 
de alojamiento con servicios domésticos colec-
tivos y temporales. Esto podría servir como 
referencia en el diseño de viviendas para un 
tipo de usuario específico.

El estudio sobre la evolución de los hostels en 
Barcelona establece un punto de partida para 
nuevas vías de investigación que profundicen 
en la adecuación de la ciudad a este programa 
a través de la exploración de otras variables, 
como sus características espaciales o la relación 
del hostel con el espacio público. Asimismo, los 
datos presentados en la investigación pueden 
servir como base para comparar la regulación de 
los albergues juveniles de Barcelona con las de 
otras ciudades en las que el fenómeno también 
sea notable, con el objetivo de someterla a revi-
sión para adaptarla a las nuevas circunstancias.
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