
Textes et contextes
ISSN : 1961-991X
 : Université Bourgogne Europe

19-2 | 2024 
Iconomorphoses : appropriation, éthique et partage - Représentations du
monde hispanique actuel dans les séries télévisées

Identidades en conflicto: arraigo y estigmas
en el análisis socioespacial de la serie
Entrevías (Temporadas I-III)
Identités en conflit : enracinement et stigmatisation dans l’analyse socio-
spatiale de la série Entrevías (Saisons I-III)
Identities in conflict: roots and stigmas in the socio-spatial analysis of the
series Entrevías (Seasons I-III)

Article publié le 15 décembre 2024.

David García Ponce

http://preo.ube.fr/textesetcontextes/index.php?id=5169

Licence CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

David García Ponce, « Identidades en conflicto: arraigo y estigmas en el análisis
socioespacial de la serie Entrevías (Temporadas I-III) », Textes et contextes [], 19-
2 | 2024, publié le 15 décembre 2024 et consulté le 12 mars 2025. Droits d'auteur
: Licence CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). URL :
http://preo.ube.fr/textesetcontextes/index.php?id=5169

La revue Textes et contextes autorise et encourage le dépôt de ce pdf dans des
archives ouvertes.

PREO est une plateforme de diffusion voie diamant.

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://preo.ube.fr/portail/
https://www.ouvrirlascience.fr/publication-dune-etude-sur-les-revues-diamant/


Licence CC BY 4.0

Identidades en conflicto: arraigo y estigmas
en el análisis socioespacial de la serie
Entrevías (Temporadas I-III)
Identités en conflit : enracinement et stigmatisation dans l’analyse socio-
spatiale de la série Entrevías (Saisons I-III)
Identities in conflict: roots and stigmas in the socio-spatial analysis of the
series Entrevías (Seasons I-III)

Textes et contextes

Article publié le 15 décembre 2024.

19-2 | 2024 
Iconomorphoses : appropriation, éthique et partage - Représentations du
monde hispanique actuel dans les séries télévisées

David García Ponce

http://preo.ube.fr/textesetcontextes/index.php?id=5169

Licence CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

1. Introducción
2. Una historia al otro lado de la autopista
3. La construcción del espacio fílmico
4. La configuración vecinal
5. Conclusión

1. In tro duc ción
«En tre vías», en sensu stric to, hace re fe ren cia al es pa cio entre los raí‐ 
les de un fe rro ca rril. Tam bién puede en ten der se como un cruce de
vías fe rro via rias. Esta es pre ci sa men te la ca rac te rís ti ca de uno de los
seis ba rrios que com po nen el dis tri to de Puen te de Va lle cas en la
zona sur de Ma drid. En tre vías nace en la dé ca da de los cin cuen ta;
Iñaki Do mín guez de fi ne sus pri me ros años de vida como «un área a
medio cons truir, di fu so lí mi te entre lo ur bano y lo rural» (2022� 10). Su
his to ria es la de un ba rrio de ex tra rra dio crea do para aco ger a una in ‐
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mi gra ción ma si va y que evo lu cio na gra cias a ini cia ti vas ve ci na les, en
su ma yo ría de clase tra ba ja do ra.

Entre fe bre ro de 2022 y di ciem bre de 2023, un canal pri va do de te le‐ 
vi sión es tre nó la serie En tre vías crea da por Aitor Ga bi lon do y David
Ber me jo y pro du ci da por Me dia set. Esta pro duc ción te le vi si va cuen ta
con vein ti cua tro epi so dios, di vi di dos en tres tem po ra das 1. Casi un
año des pués de su es treno, la pla ta for ma Net flix ini ció la emi sión de
las pri me ras dos tem po ra das. En ambos me dios, la serie al can zó un
nivel de au dien cia alto 2. La crí ti ca en ge ne ral fue fa vo ra ble, aun que
no fal ta ron opi nio nes ne ga ti vas sobre el elen co de ac to res, la cons‐ 
truc ción de al gu nos diá lo gos y la cre di bi li dad de de ter mi na das es ce‐ 
nas 3. Sin em bar go, la nota más dis cor dan te de este éxito en las pan‐ 
ta llas viene pro ta go ni za da por los ha bi tan tes, aso cia cio nes de ve ci nos
y otras en ti da des de En tre vías que no tar da ron en ma ni fes tar su dis‐ 
con for mi dad con la re pre sen ta ción fíl mi ca del ba rrio 4 ar gu men tan do,
en lí neas ge ne ra les, que la se lec ción de per so na jes y si tua cio nes solo
con tri bu yen a una ima gen es tig ma ti za da del ba rrio. Esta opi nión la
en con tra mos en los di fe ren tes me dios de di fu sión con sul ta dos 5.
Entre los ar tícu los de opi nión des ta ca el de Ser gio Fan jul, por la ex po‐ 
si ción de los he chos:

2

En la fic ción de Me dia set este no es un ba rrio obre ro con los tí pi cos
pro ble mas de ba rrio obre ro, sino un foco “po dri do” de mar gi na li dad,
droga, pros ti tu ción, de lin cuen cia, co rrup ción po li cial, donde la in mi ‐
gra ción pa re ce haber ge ne ra do la de ca den cia. […] Las aso cia cio nes
ve ci na les de En tre vías están en fa da das, y con razón, por que se di ‐
fun de una ima gen del ba rrio que les es tig ma ti za, como si no tu vie ran
ya su fi cien tes pro ble mas con vivir en la parte menos cui da da de la
so cie dad y la urbe. Sobre todo, si estos con te ni dos al can zan una au ‐
dien cia ma si va: en su es treno la serie con gre gó a más de dos mi llo ‐
nes de es pec ta do res (Fan jul 2022).

Fren te a esta si tua ción, Me dia set acla ró que, a pesar de haber em‐ 
plea do un to pó ni mo real y exis tir coin ci den cias con el ba rrio de En‐ 
tre vías, la in ten ción era crear un es pa cio fic cio nal que re pre sen ta se la
reali dad de un ba rrio del ex tra rra dio. La pro duc to ra se de fen dió ale‐ 
gan do que la serie con te nía es ce nas ro da das en di fe ren tes pun tos de
la pe ri fe ria sur de Ma drid 6. No obs tan te, sus res pon sa bles, en pos de
una con ci lia ción, se com pro me tie ron a ad ver tir en pan ta lla, al ini cio
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de cada epi so dio, que: «los per so na jes, lu ga res y he chos re tra ta dos en
esta serie son com ple ta men te fic ti cios y no tie nen nada que ver con
la reali dad del ba rrio de En tre vías».

Nues tro in te rés de es tu dio parte del de ba te con res pec to a la cons‐ 
truc ción del es pa cio fic cio nal de En tre vías y la po lé mi ca ge ne ra da
du ran te la emi sión de la serie. Para va lo rar su im pac to entre la po bla‐ 
ción de En tre vías, nos in tere sa co no cer su ar gu men to y la his to ria del
ba rrio a gran des ras gos y, en se gun do lugar, nos plan tea mos ana li zar
al gu nas de las cues tio nes que sus ci ta ron la opi nión ne ga ti va de sus
ha bi tan tes: la vio len cia, las ban das y la vida en co mu ni dad. No obs‐ 
tan te, en las pá gi nas su ce si vas vamos a con si de rar el es pa cio fíl mi co
como fic cio nal si guien do el plan tea mien to de Gar dies (1993), según el
cual: «en el cine el es pa cio no está dado ni fi gu ra do (ex cep to, por su‐ 
pues to, en forma de lu ga res), debe ser cons trui do, tanto a nivel cog‐ 
ni ti vo como de per cep ción» 7. Para su aná li sis em plea mos el con cep to
de mapa cog ni ti vo que, según Ja me son (1988), com po ne una es truc tu‐ 
ra que vin cu la di fe ren tes re la cio nes es pa cia les de ín do le geo grá fi ca,
so cial, eco nó mi ca, etc., y que todas ellas que dan en mar ca das en una
uni dad es pa cio tem po ral. De igual modo, con este es tu dio nos pro po‐ 
ne mos va lo rar las di fe ren tes re la cio nes (iden ti dad, con flic to, apego,
etc.) que es ta ble cen los ha bi tan tes con el ba rrio, así como los di fe ren‐ 
tes es tig mas 8 ge ne ra dos por la pro pia co mu ni dad y por per so nas
pro ce den tes de otros lu ga res y que a me nu do di fi cul tan la con vi ven‐ 
cia.

4

2. Una his to ria al otro lado de la
au to pis ta
La serie trans cu rre en la época ac tual y se ubica en un ba rrio del ex‐ 
tra rra dio sur de Ma drid. Este se re pre sen ta como una zona víc ti ma de
la es pe cu la ción in mo bi lia ria y con con ti nuos pro ble mas de in se gu ri‐ 
dad ciu da da na de bi do a la pre sen cia de ban das ur ba nas y tra fi can tes
de droga. Esta si tua ción di fi cul ta la con vi ven cia en una co mu ni dad
for ma da por per so nas que re si den en el ba rrio desde su crea ción, por
los que se fue ron ins ta lan do en la se gun da mitad del siglo pa sa do y,
por úl ti mo, por una po bla ción in mi gran te in ter na cio nal ins ta la da du‐ 
ran te las úl ti mas dé ca das. Entre los pri me ros en con tra mos a Tirso
Aban tos (José Co ro na do), un mi li tar re ti ra do, que re gen ta una fe rre‐
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te ría en el ba rrio. Su ca rác ter tenaz e im pul si vo le hace reac cio nar
fren te a al gu nas in jus ti cias que su ce den en el ba rrio. Cuen ta con el
apoyo de Pepe (Ma nuel Ta lla fé), dueño del bar La Mu ra lla, y de San‐ 
chís (Ma no lo Caro), uno de los pocos pa rro quia nos del local. Los tres
com ba tie ron en la gue rra de Bos nia y desde en ton ces les une una es‐ 
tre cha amis tad. Aban tos no cuen ta con una es ta bi li dad fa mi liar. Man‐ 
tie ne fuer tes dis cre pan cias con sus hijos. Santi (Mi guel Ángel Ji mé‐ 
nez), de ca rác ter débil, no ha con se gui do una in de pen den cia eco nó‐ 
mi ca que le per mi ta man te ner a sus hijos y, a pesar de su re ti cen cia
pre ci sa rá la ayuda de su padre. En el lado opues to está su hija Ji me na
(María Mo lins), con una si tua ción eco nó mi ca hol ga da que le per mi te
vivir en una zona lu jo sa de la ciu dad. Irene (Nona Sobo) es su única
hija, adop ta da en Viet nam. Como la joven tiene con ti nuas des ave nen‐ 
cias con sus pa dres, se ins ta la en casa de su abue lo, no solo para
gozar de más li ber tad sino tam bién para estar más cerca de su novio
Nel son (Fe li pe Lon do ño), de ori gen co lom biano, al que ha co no ci do
tras un en cuen tro for tui to. Pre ci sa men te la re la ción de estos jó ve nes
une a dos gru pos de per so na jes con in te gra cio nes so cia les di fe ren tes:
los in mi gran tes, re pre sen ta dos por Nel son y su madre, y los ori gi na‐ 
rios de la tie rra de aco gi da, en car na dos por Irene y su fa mi lia, asen ta‐ 
dos en el ba rrio desde hace dé ca das.

Los jó ve nes pla nean fu gar se, pero ca re cen de me dios para sub sis tir.
En ton ces Nel son in tro du ce a la de no mi na da por al gu nos «china pija»,
por su ba rrio de pro ce den cia, en las ban das del ba rrio cuya ac ti vi dad
se cen tra en el trá fi co de droga. La pa re ja pre ten de ob te ner in gre sos
eco nó mi cos para in de pen di zar se, pero su plan no ten drá efec to de bi‐ 
do a que Tirso des cu bre un alijo de droga que tie nen es con di do y se
des ha ce de él, un hecho que des en ca de na en los tra fi can tes de seos
de ven gan za. Desde ese mo men to, la vida de Nel son corre pe li gro e
Irene es víc ti ma de una vio la ción gru pal. Ante la sen sa ción de im po‐ 
ten cia, Tirso de ci de tomar la jus ti cia por su mano. Pri me ro trata de
in cen diar un nar co pi so del ba rrio y, más tarde, pre ten de ase si nar a
quie nes pro vo ca ron la vio la ción de su nieta. Tam bién Nel son jura
ven gan za y mata a San dro (Franky Mar tín), un nar co tra fi can te que di‐ 
ri ge sus ac cio nes desde una dis co te ca del dis tri to.

6

La prio ri dad de Tirso Aban tos es pro te ger a su nieta y apar tar la del
am bien te del ba rrio, para ello trata de im pe dir su re la ción con Nel‐ 
son. El joven, en cam bio, cuen ta con la com pren sión y el apoyo in ‐
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con di cio nal de su madre. Gladys (Laura Ramos) es una in mi gran te co‐ 
lom bia na que llegó al país para dar un fu tu ro mejor a su hijo. En ga ña‐ 
da por una mafia, cayó en una red de pros ti tu ción de la que logró
salir. Como sus em pleos en el ser vi cio do més ti co no le per mi tie ron
salir de una si tua ción pre ca ria, ella y su hijo de ci den ocu par ile gal‐ 
men te la casa vacía de Ali cia, una ve ci na de con fian za de Tirso, quien
acaba acep tan do que Gladys y Nel son per ma nez can en la casa a cam‐ 
bio de que cui den de ella. Gladys lucha por pro te ger a su hijo de las
malas in fluen cias, para ello acude al sub ins pec tor Eze quiel Fan di ño
(Luis Zahe ra), un po li cía de ori gen ga lle go que no ocul ta sus sen ti‐ 
mien tos hacia ella. Fan di ño al ter na la le ga li dad de su ofi cio con prác‐ 
ti cas co rrup tas. Pre su me de ser la per so na que mejor co no ce los en‐ 
tre si jos del ba rrio que giran en torno al trá fi co de dro gas, el con tra‐
ban do y la ri va li dad entre los pan di lle ros. Eze quiel es he te ro do xo en
su ma ne ra de re sol ver los con flic tos. No con fía en el modus ope ran di
del cuer po po li cial y man tie ne con ti nuas dispu tas con la ins pec to ra
Mar tos (Itziar Atien za), una mujer con un fuer te sen ti do del deber que
parte del su pues to de que, en las zonas más con flic ti vas, el cuer po
po li cial es más sus cep ti ble de en trar en prác ti cas co rrup tas. Es pre ci‐ 
sa men te Aman da Mar tos quien dis pa ra con tra Gui ller mo Sal ga do, jefe
del nar co trá fi co del ba rrio, autor de la vio la ción de Irene y ar tí fi ce de
prác ti cas de es pe cu la ción in mo bi lia ria. La ins pec to ra se había pro‐ 
pues to aca bar con la vida del ase sino de su padre, tam bién po li cía.

A me di da que trans cu rre la serie, la re la ción de Nel son e Irene se
afian za y serán pa dres de un niño. Tirso co mien za una re la ción con
Gladys, y Ji me na, tras su di vor cio, en ta bla una re la ción de pa re ja con
Aman da, pero esta al poco tiem po de be rá in gre sar en pri sión para
cum plir con de na por la muer te de Sal ga do. Cuan do pa re ce que la fa‐ 
mi lia Aban tos había con se gui do es ta bi li dad, re ci be la vi si ta ines pe ra‐ 
da de Maica (Na ta lia Di cen ta), la ex mu jer de Tirso, que había aban do‐ 
na do el hogar para lle var a cabo ta reas de coope ra ción fuera del país.
Sus hijos la re ci ben con re ti cen cia. Sin em bar go, no tar da rá en ob te‐ 
ner el ca ri ño de estos y de su nieta.

8

Maica ha re gre sa do con el pro yec to de fun dar «Avan za En tre vías»,
una aso cia ción para la re in ser ción de jó ve nes que han lo gra do salir de
la in fluen cia de sus pan di llas. La ini cia ti va no agra da a los lí de res de
las ban das del ba rrio, pues ven en ella una ame na za para man te ner el
con trol de la zona. Por esta razón, Nata, que di ri ge una de las ban das
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más im por tan tes, or de na in cen diar el local. Tirso, que co no cía las in‐ 
ten cio nes de la banda, se di ri ge hacia allí para evi tar una ma sa cre,
dis pa ra con tra Nata como me di da de au to de fen sa y esta muere, lo
cual des en ca de na rá de seos de ven gan za hacia Aban tos por parte de
la banda ca lle je ra.

Re cién sa li do del hos pi tal, Eze quiel con si gue sal var a parte de la fa mi‐ 
lia Aban tos de una ca tás tro fe. El Mi nis te rio del In te rior, en agra de ci‐ 
mien to, or de na su re ad mi sión en la co mi sa ría del ba rrio, pero su po‐ 
pu la ri dad in co mo da a Ro me ro (Óscar Hi ga res), el nuevo co mi sa rio,
que le tien de va rias em bos ca das para res tar le pro ta go nis mo. El nuevo
po li cía es de un ori gen hu mil de y tiene como ob je ti vo prio ri ta rio en‐ 
trar en un par ti do po lí ti co, pero desde la cú pu la le ob je tan que su
nom bre no es lo su fi cien te men te co no ci do. Por esta razón, el co mi sa‐ 
rio se es fuer za por ganar re co no ci mien to en el cuer po po li cial y apa‐ 
re cer en los ti tu la res de pren sa.

10

Fan di ño re cu pe ra el con tac to con su ahi ja da Dulce (Mi che lle Calvó) y
le pro po ne ha cer se con el poder del ba rrio y con tro lar la ac ti vi dad de
las ban das. Cuan do el co mi sa rio Ro me ro co no ce la exis ten cia de la
joven, pro vo ca un en cuen tro con ella para pro po ner le un trato: poder
a cam bio de la ca be za de Eze quiel. Sin em bar go, cuan do la ins pec to ra
Aman da Mar tos se in cor po ra de nuevo a la co mi sa ría, des cu bre la
coar ta da de Ro me ro y or ga ni za su de ten ción

11

La ter ce ra en tre ga con clu ye con la ce le bra ción de la boda de Aman da
y Ji me na. Du ran te la ce re mo nia se pre sen ta ines pe ra da men te el co‐ 
mi sa rio Ro me ro con el ob je ti vo de aca bar con la vida de Eze quiel. Al
no con se guir su ob je ti vo, sale hu yen do y dis pa ra con tra Tirso, pero
Irene trata de cu brir a su abue lo y es ella quien re ci be los dis pa ros. En
la úl ti ma es ce na dice: «Tengo miedo, no me quie ro morir». Estas pa‐ 
la bras dejan al es pec ta dor con la duda sobre si con se gui rá so bre vi vir
a los im pac tos de bala o, por el con tra rio, fa lle ce rá.

12

3. La cons truc ción del es pa cio fíl ‐
mi co
En tre vías es uno de los de no mi na dos Po bla dos Di ri gi dos 9, cons trui‐
dos en la dé ca da de los cin cuen ta con la fi na li dad de re alo jar a in mi‐ 
gran tes ins ta la dos en nú cleos de cha bo las en el ex tra rra dio de la ca‐
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pi tal. Desde sus orí ge nes en la dé ca da de los cin cuen ta, el ba rrio ha
es ta do po bla do por una clase tra ba ja do ra de pro ce den cia na cio nal y
desde fi na les del siglo pa sa do, se asien ta un flujo mi gra to rio in ter na‐ 
cio nal. En su his to ria, cuen ta con epi so dios pro ta go ni za dos por aso‐ 
cia cio nes de ve ci nos y por el ac ti vis mo de al gu nos re li gio sos es pe‐ 
cial men te sen si bi li za dos por los pro ble mas de las cla ses más hu mil‐ 
des. Unos y otros lu cha ron por me jo rar la ca li dad de vida del ba rrio y
salir del ol vi do ins ti tu cio nal. Pa ra le la men te, un ritmo de sen fre na do
de cons truc ción lle na ba los des cam pa dos y cam bia ba la fi so no mía de
la pe ri fe ria ur ba na. Como tan tas po bla cio nes obre ras, En tre vías su frió
los efec tos de la re con ver sión in dus trial de los ochen ta, una dé ca da
en la que la droga causó im por tan tes es tra gos en la vida del ba rrio, no
solo por el con su mo sino tam bién el trá fi co y venta de esta. Esta si‐ 
tua ción ha su pues to un es tig ma para la po bla ción de En tre vías que no
ha re sul ta do fácil ven cer. En la ac tua li dad, es uno de los ba rrios de
Ma drid con la renta per cá pi ta más baja y cuen ta con una tasa de des‐ 
em pleo alta. En las dos úl ti mas dé ca das, el ba rrio ha ab sor bi do una
po bla ción mi gran te mul ti ét ni ca 10. Su buena in fra es truc tu ra de trans‐ 
por tes ha hecho que el ba rrio deje de ser con si de ra do como un lugar
ale ja do de la ciu dad. Esta reali dad queda re fle ja da en las pe lí cu las del
di rec tor Juan Vi cen te Cór do ba 11.

En la serie se re crea un ba rrio pe ri fé ri co, con un pai sa je con fi gu ra do
en base a unas fron te ras de li mi ta das y con una po bla ción vul ne ra ble.
Este bi no mio forma ya parte de una tra di ción li te ra ria y ci ne ma to grá‐ 
fi ca que, sin ex ten der nos por cues tio nes de es pa cio, arrai ga en los
cin cuen ta coin ci dien do con el cre ci mien to pe riur bano de las ciu da‐ 
des que ab sor bie ron el éxodo rural de la pos gue rra 12. En efec to, en
esta dé ca da li te ra tu ra y cine «en cuen tra[n] en los es pa cios pe ri fé ri cos
un es pa cio de crí ti ca, […] donde con ver gen pro ble má ti cas en tre la za‐ 
das: in mi gra ción; ex plo ta ción del pro le ta ria do; di fe ren cias de cla ses;
pre ca rie dad de las cons truc cio nes; de lin cuen cia y des arrai go, entre
otros as pec tos» (Gar cía Ponce 2015� 78) 13 que ponen en en tre di cho la
exis ten cia del lla ma do Es ta do de Bien es tar.

14

La serie En tre vías se une a esta te má ti ca desde unos pre su pues tos
di fe ren tes. La serie re pre sen ta el mo men to ac tual, con una in mi gra‐ 
ción in ter na cio nal, una pro ble má ti ca entre el ve cin da rio de di fe ren te
pro ce den cia, pero que, sin em bar go, la pro duc ción fíl mi ca re mi te a
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si tua cio nes de mar gi na li dad que en las si guien tes pá gi nas ve re mos
cómo se re pre sen tan en la fic ción.

De en tra da, hay dos as pec tos que di fe ren cian la serie de las pro duc‐ 
cio nes rea li za das hasta fi na les del siglo pa sa do. Por un lado, no exis te
la dia léc ti ca entre cen tro y pe ri fe ria, ha bi tual en las pe lí cu las am bien‐ 
ta das en el ex tra rra dio cuyos per so na jes se des pla zan al cen tro para
tra ba jar, en al gu nos casos para de lin quir e in clu so para soñar con un
fu tu ro mejor. Por otro, el cen tro ur bano ex pul sa a sus ha bi tan tes
hacia el ex tra rra dio, ge ne ral men te por ra zo nes de sub sis ten cia. En
ambos casos, se sub ra ya el con tras te y la dua li dad entre una y otra
zona. En En tre vías, el cen tro de gra ve dad es el pro pio ba rrio, la mayor
parte de la trama de la serie queda cir cuns cri ta al es pa cio cer ca do
por las vías del tren, por es pa cios im per so na les y por una ex ten sión
de casas ha ci na das 14. Estas cons truc cio nes han hecho des apa re cer
los des cam pa dos que tra di cio nal men te se pa ra ban el cen tro de la pe‐ 
ri fe ria. Es el re sul ta do de la agi ta da cons truc ción de las pri me ras dé‐ 
ca das del pre sen te siglo. La ciu dad se re co no ce a lo lejos por su sky li‐ 
ne com pues to por ras ca cie los y di se ños ar qui tec tó ni cos so fis ti ca dos
y que, en de fi ni ti va, sub ra ya las di fe ren cias con el ba rrio fic cio nal de
En tre vías. Este con tras te vi sual se puede di vi sar desde al gu nos pun‐ 
tos li mí tro fes del ba rrio y tam bién en va rias tomas en las que apa re ce
al fondo de una calle la vista del Ma drid más con tem po rá neo. Este
con tras te pro du ce lo que Gui lluy de no mi na «un efec to de dis tan cia
no solo fí si ca sino tam bién so cial» (2011� 87), como si el pro gre so es‐ 
tu vie se úni ca men te pre sen te en la ciu dad. Este mismo autor ha de sa‐ 
rro lla do en su en sa yo la idea de que exis ten dos tipos de ba rrios mar‐ 
gi na les: aque llos que no son cén tri cos, pero que for man parte del te ji‐ 
do ur bano, y los ba rrios que están se pa ra dos de la ciu dad por algún
tipo de fron te ra. Los se gun dos ten drán una se gre ga ción so cial mayor.
Este es el caso del es pa cio fic cio nal de En tre vías.

16

Otro modo de ca rac te ri zar el ba rrio ha sido con los es pa cios im per‐ 
so na les o inhós pi tos, re ple tos de gra fi tis. En la serie tie nen una carga
sig ni fi ca ti va re le van te (fig. 1). Son es pa cios donde se reúne el hampa
del ba rrio que sor tea los lí mi tes de la ile ga li dad y se rige por sus pro‐ 
pias leyes. A estos es pa cios se aña den los tú ne les o pa sa di zos que
acos tum bran a co mu ni car con un tramo de vías de tren, por lo que el
tra za do fe rro via rio cons ti tu ye una fron te ra fí si ca del mi cro mun do
que se re pre sen ta en la serie.
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Fi gu ra 1. Un es pa cio inhós pi to en las afue ras del ba rrio

© En tre vías (2022), pri me ra tem po ra da, epi so dio 5, Te le cin co

La ima gen del fe rro ca rril en mo vi mien to in di ca el prin ci pio de un epi‐ 
so dio. Asi mis mo, el tra za do de las vías es el re cur so em plea do para
se pa rar una es ce na de otra. En este sen ti do, los raí les del tren tie nen
una carga sim bó li ca im por tan te, como tam bién lo tie nen los va go nes
en desuso al ma ce na dos en los con fi nes del ba rrio (fig.  2). Este «ce‐ 
men te rio de tre nes» po dría ser un no lugar de fi ni do por Augé como
el es pa cio donde «no se crea ni iden ti dad ni re la ción» (2009� 107) y,
por tanto, no se es ta ble cen re la cio nes so cia les. Sin em bar go, en el
con tex to de la serie se trata de un lugar de so cia bi li za ción en el que
los pan di lle ros or ga ni zan sus en cuen tros, tanto due los como ce le bra‐ 
cio nes, y ade más sirve de re fu gio sen ti men tal para otros. Son es pe‐ 
cial men te sig ni fi ca ti vas las es ce nas, que se re pi ten a lo largo de los
epi so dios, en las que Irene y Nel son suben hasta el techo de los va go‐ 
nes aban do na dos para eva dir se de todo y para tener sexo (fig.  3).
Estas apor tan una dosis de ro man ti cis mo a la serie.
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Fi gu ra 2. Irene en el ce men te rio de tre nes. A lo lejos se di vi sa la ciu dad de Ma- 

drid

© En tre vías (2022), se gun da tem po ra da, epi so dio 3, Te le cin co

Fi gu ra 3. El ce men te rio de tre nes como re fu gio de amor para Irene y Nel son

© En tre vías (2022), pri me ra tem po ra da, epi so dio 4, Te le cin co
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La es ta ción con va go nes viene a re pre sen tar, en pa la bras de Nogué,
«un es pa cio ur bano en desuso con mar cas de un tiem po pa sa do»
(2009� 105) 15. A tenor de esta des crip ción, si re to ma mos la teo ría de
Augé, un al ma cén a la in tem pe rie de va go nes vie jos queda lejos de ser
un lugar «de pleno sen ti do» (2009� 120) en el que se pue dan con tar
his to rias de ese es pa cio y donde se lle ven a cabo re la cio nes so cia les.
Sin em bar go, este ce men te rio de tre nes pre sen ta al gu nos ma ti ces.
Los va go nes aban do na dos com po nen un lugar donde a prio ri no se
so cia bi li za, pero tanto ellos como las ban das ca lle je ras, a las que más
ade lan te nos re fe ri re mos, sí que es ta ble cen re la cio nes so cia les. No
obs tan te, los pan di lle ros no es ta ble cen víncu los afec ti vos con el es‐ 
pa cio pues to que cam bian de lugar en fun ción de las ne ce si da des. En
el caso de Irene y Nel son, en este lugar inhós pi to dis fru tan de una li‐ 
ber tad que no con se gui rían en otros si tios. Forma parte de estos es‐ 
pa cios que Augé con si de ra «no lu ga res re la ti vos», por cum plir al gu na
de las ca rac te rís ti cas, pero sin ajus tar se to tal men te a la de fi ni ción de
los no lu ga res (2009� 147). Este es tam bién el lugar donde las ban das
se en fren tan y donde tie nen lugar los ajus tes de cuen tas. Sin em bar‐ 
go, los per so na jes no pro yec tan su mi ra da hacia un punto le jano ni
ima gi nan con quis tar un es pa cio más allá de su en torno.

19

Sin em bar go, exis te una fron te ra en el pro pio ba rrio que se pa ra dos
seg men tos de po bla ción. Los ha bi tan tes es ta ble ci dos en dé ca das pa‐ 
sa das, desde los in mi gran tes ru ra les hasta los hijos de estos que han
vi vi do en su pro pia piel el de sa rro llo ur ba nís ti co del ba rrio, sue len re‐
si dir en zonas den si fi ca das del cen tro del dis tri to. El otro grupo
ocupa los lí mi tes del ba rrio con vi vien das de ca li dad in fe rior: son
pan di lle ros y mi gran tes, que ra ra men te se ven en es ce nas fa mi lia res,
salvo casos ais la dos como el de Gladys y Nel son, que con si guen in te‐ 
grar se pau la ti na men te en el cen tro del ba rrio. Con todo ello, se apre‐ 
cia que la com po si ción del es pa cio de En tre vías es un claro ejem plo
de cómo la seg men ta ción so cial se tra du ce en una frag men ta ción es‐ 
pa cial (Zahe di 2003� 127) y ello crea un ais la mien to que, según Sen net,
fa vo re ce la crea ción de es te reo ti pos: «No solo ter mi na en la falta de
sim pa tía hacia los ha bi tan tes del otro en cla ve, sino en la falta de in‐ 
for ma ción y en el ma len ten di do [del otro]» (2019� 129). En este sen ti‐ 
do, un pro duc to cul tu ral puede con tri buir a fo men tar la ima gen es te‐ 
reo ti pa da o bien des mi ti fi car per so na jes y otros he chos.
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Entre los dos gru pos hay una fron te ra ima gi na ria mar ca da, en el sen‐ 
ti do de que no exis ten es ce nas que pre sen ten una in te gra ción entre
ambas co mu ni da des, esto es, la po bla ción sud ame ri ca na no con vi ve
con nin gu na otra ni los ori gi na rios de la zona se en tre mez clan con
otros gru pos de in mi gran tes, salvo el caso ais la do de Nel son y Gladys.
Prue ba de ello, las dis co te cas que apa re cen en la serie pa re cen estar
des ti na das a un pú bli co de ter mi na do. Otros es pa cios como el bar La
Mu ra lla o la fe rre te ría de Tirso no cuen tan con una di ver si dad ét ni ca
entre su clien te la. Una si tua ción si mi lar se da en la bi blio te ca del ba‐ 
rrio donde todos los es tu dian tes que apa re cen son de pro ce den cia
es pa ño la.

21

Tam po co el es pa cio fíl mi co re pre sen ta el te ji do aso cia ti vo de un ba‐ 
rrio del ex tra rra dio 16. A pesar de la ten den cia ac tual a la dis lo ca ción
de los es pa cios obre ros o de clase tra ba ja do ra, en la serie no hay re fe‐ 
ren cias a estos. Los per so na jes que lle van años vi vien do en el ba rrio
no evo can las ma ni fes ta cio nes y pro tes tas de orden po lí ti co y la bo ral
de la dé ca da de los se ten ta y ochen ta que tu vie ron un im por tan te im‐ 
pac to me diá ti co. Salvo para al gu nos per so na jes en ex clu sión —como
Gladys y su hijo Nel son que con el de sa rro llo de la serie re pre sen tan
la in te gra ción po si ti va— no pa re ce haber una preo cu pa ción por el
em pleo. No obs tan te, la im por tan cia que para estos tiene un pues to
de tra ba jo se debe a la bús que da de es ta bi li dad, para salir de la si tua‐ 
ción de vul ne ra bi li dad y, en cier to modo, para en con trar una vía de
in te gra ción. Tam po co están re pre sen ta das las per so nas en si tua ción
de pre ca ria do 17, que acu den del cen tro y se ins ta lan en la pe ri fe ria.
En este sen ti do, la serie se se pa ra de los pre su pues tos del cine so cial
que ha tra ba ja do los es pa cios pe ri fé ri cos. Di rec to res como Fer nan do
León de Ara noa, Al ber to Ro drí guez, Car los Sa la do o Juan Vi cen te
Cór do ba, a quien antes nos hemos re fe ri do, pre sen tan un cine cuyas
tra mas ca re cen de épica. Tam po co estas pro duc cio nes mi ti fi can a sus
per so na jes hasta con ver tir los en hé roes, sino que el ob je ti vo es re fle‐ 
jar in jus ti cias so cia les, si tua cio nes de vul ne ra bi li dad, de des igual dad,
etc.

22

En cuan to a los es ta ble ci mien tos co mer cia les, se apre cia la pre sen cia
de co mer cios re gen ta dos por in mi gran tes fren te a las tien das tra di‐ 
cio na les del ba rrio. En el pri mer caso, se em plean ró tu los con la len‐ 
gua pro pia del pro pie ta rio y una de co ra ción pro pia del país de ori gen.
Un ejem plo es el bazar chino donde Santi tra ba ja du ran te un tiem po,
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a cargo de in mi gran tes orien ta les. En el se gun do grupo, te ne mos la
Fe rre te ría Aban tos que re pre sen ta a modo de si néc do que el co mer cio
de tra di ción fa mi liar di ri gi do por ha bi tan tes del ba rrio desde hace
dé ca das. Se trata de unos es ta ble ci mien tos que no ha bían con ta do
con ex ce si va com pe ten cia. En de fi ni ti va, ha bla mos de un es pa cio de
ex tra rra dio donde se mues tra la parte ur ba ni za da y la aban do na da y
que cons ti tu yen los lí mi tes es pa cia les de la re pre sen ta ción fíl mi ca.

Los per so na jes se re la cio nan en gru pos pe que ños y prác ti ca men te no
hay ac ti vi da des asam blea rias. El bar La Mu ra lla apa re ce en un buen
nú me ro de es ce nas, pero no es el tí pi co es ta ble ci mien to de ba rrio
fre cuen ta do por buena parte del ve cin da rio donde se in ter cam bian
pa re ce res y se for jan ini cia ti vas para el ba rrio. La única oca sión en la
que se reúne una afluen cia im por tan te de ve ci nos es con mo ti vo de la
reu nión in for ma ti va sobre el pro yec to de re mo de la ción del ba rrio que
lle va rá a cabo una com pa ñía ad mi nis tra da por Sal gue ro. La es tra te gia
em pre sa rial con sis tía en com prar edi fi cios a bajo pre cio con fal sas
pro me sas. Para los ve ci nos más re ti cen tes al cam bio, el em pre sa rio
em plea ba mé to dos de ex tor sión, tales como abrir un nar co pi so en las
pro xi mi da des de sus res pec ti vas vi vien das. Esto des ata la ira del ve‐ 
cin da rio y pro vo ca la mo vi li za ción de buena parte del ba rrio. El re sul‐ 
ta do final es la ne ga ti va ante cual quier pro pues ta de Sal gue ro. Como
en la reu nión úni ca men te par ti ci pan pro pie ta rios de vi vien das, la co‐ 
mu ni dad in mi gran te no tiene pre sen cia.

24

Los au tóc to nos de sa rro llan su vida por el ba rrio sin lle gar a sus pun‐ 
tos li mí tro fes. En los pla nos se apre cia la ar qui tec tu ra pro pia de los
es pa cios pe ri fé ri cos lle va da a cabo desde los cin cuen ta hasta los se‐ 
ten ta, en la que des ta ca un tipo de cons truc ción fun cio nal, no or na‐ 
men ta da, con una serie de edi fi cios en serie, cons trui dos sin preo cu‐ 
pa ción es té ti ca al gu na.

25

La ma yo ría de este grupo vive con unas ren tas bajas y no de mues tra
una os ten ta ción ma te rial. El per so na je de Ali cia (Car men Es te ban),
con su avan za da edad, re pre sen ta la vul ne ra bi li dad de una parte de
los ve ci nos. Sus re cur sos son es ca sos y, ade más, es víc ti ma de un acto
van dá li co y des pués su vi vien da será ocu pa da por unos ex tra ños,
Gladys y su hijo Nel son. Se da la pa ra do ja de que ambas par tes con ci‐ 
lian sus de seos y los oku pas aca ba rán vi vien do en el piso por vo lun tad
de la pro pie ta ria. El fe nó meno Okupa y el temor a un de sahu cio, junto
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a la se gu ri dad ciu da da na cons ti tu yen al gu nas de las preo cu pa cio nes
del ve cin da rio. Pero, por en ci ma de todo preo cu pa la es ca la da de vio‐ 
len cia que se vive en las ca lles del ba rrio y que crea un clima de in se‐ 
gu ri dad. Por lo ge ne ral, se trata de ajus tes de cuen tas entre unas ban‐ 
das y otras que tra tan de pro te ger sus zonas de in fluen cia. En otros
casos, los tra fi can tes, o sus ayu dan tes, res pon den con vio len cia a
aque llos que no aca tan sus ór de nes.

La for ma ción de las ban das ur ba nas —o ju ve ni les— ha pro li fe ra do en
Es pa ña en las úl ti mas dé ca das. En los pri me ros años del pre sen te
siglo em pie zan a tener vi si bi li dad en en tor nos ur ba nos que tie nen
algún tipo de con flic ti vi dad (Buel ga 2010; Gi li ber ti 2014). Las con for‐ 
man per so nas jó ve nes que se re la cio nan entre sí en di fe ren tes es pa‐ 
cios de la ciu dad y que tie nen en común una serie de ras gos iden ti ta‐ 
rios. Estos gru pos acos tum bran a tener un líder y su es truc tu ra es
en do gá mi ca en el sen ti do de que su in te gra ción de pen de de una de‐ 
ci sión uni la te ral de sus di ri gen tes. La ma yo ría de las pan di llas se fi‐ 
nan cian con el trá fi co de dro gas y con ac ti vi da des de lic ti vas. La vio‐ 
len cia forma parte de su modus ope ran di. Según Aram bu ru, estos gru‐ 
pos aglu ti nan los pro ble mas de la so cie dad con tem po rá nea y son
«me tá fo ras de la de ca den cia de un sis te ma [el ca pi ta lis mo]» (2002�
23). De acuer do con este autor, en el mundo de las ban das se pue den
dar dos re la cio nes di fe ren tes, la de ri va li dad o la de in te gra ción
(2002� 98).

27

En la serie des ta ca una banda cuyos in te gran tes son de pro ce den cia
la ti no ame ri ca na. Esta ri va li za con otra for ma da por es pa ño les que
per te ne cen a fa mi lias del ba rrio. Cada grupo se puede re co no cer por
una ves ti men ta pro pia (go rras, ca mi se tas lar gas y sím bo los co mu nes
en la ropa) que les da uni for mi dad. Sin em bar go, ni unos ni otros
están bien in te gra dos en la so cie dad que les rodea. Según Gi li ber ti es
una ma ne ra de em po de rar se y retar a la cul tu ra do mi nan te (2014� 10).

28

Nel son formó parte de una banda cuyos in te gran tes eran en su ma yo‐ 
ría es pa ño les. Cuan do San dro muere ase si na do, Nata toma el con trol
de esta pan di lla hasta su muer te al prin ci pio de la ter ce ra parte. Otro
com po nen te es Tente, miem bro de una fa mi lia des es truc tu ra da y
primo de Nata. Para ac ce der a la banda tiene que cum plir con el ri tual
de ju ra men to de leal tad al grupo. Sin em bar go, como suele su ce der
en el modus ope ran di de estos gru pos, cuan do de ci de aban do nar la
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Fi gu ra 4. Gra fi ti en una es ta ción de tren

© Fo to gra fía del autor (2024)

banda se en cuen tra con la re sis ten cia de sus com po nen tes que in ter‐ 
pre tan sus actos como des leal tad y trai ción. Al no aca tar ór de nes, su
pro pia pan di lla lo ase si na.

Los pan di lle ros ven en la vio len cia la única sa li da para con se guir un
fu tu ro mejor. De igual modo, des con fían tanto de todo aquel que no
forme parte del grupo como de las leyes y de los cuer pos de se gu ri‐ 
dad; para ellos, la po li cía no es más que un es la bón de la co rrup ción
que im pe ra en la so cie dad. Wac quant, al re fe rir se a las ban das ca lle je‐ 
ras, habla de un co lec ti vo ex clui do del mer ca do la bo ral. Por ello bus‐ 
can sus pro pias es tra te gias de su per vi ven cia que «van desde las
apues tas a los “asal tos”, el trá fi co ca lle je ro y la venta de mer ca de ría
ro ba da […] y el trá fi co de dro gas» (2013� 64). Ambas ban das pug nan
por con tro lar la venta de droga en el ba rrio, para ello deben man te ner
y am pliar sus pun tos de venta. En oca sio nes, el re par to ge ne ra des‐ 
acuer dos que aca ban en dispu tas vio len tas que, por lo ge ne ral, tie nen
lugar en los es pa cios inhós pi tos, fuera de los cir cui tos ur ba nos del
ba rrio. Estos «no lu ga res», en el sen ti do ca nó ni co del tér mino, acos‐ 
tum bran a ca re cer de mo bi lia rio ur bano, sin em bar go, se ca rac te ri zan
por tener las pa re des lle nas de gra fi tis, que se con vier ten en una seña
de iden ti dad de cada una de las pan di llas 18 (fig. 4).
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Quien mejor co no ce las ban das de En tre vías es Eze quiel. Él ha plan‐ 
tea do su pro pio modo de con tro lar el ba rrio, en con flic to con el có di‐ 
go deon to ló gi co de su pro fe sión. De trás de su dis cur so so ca rrón ca‐
mu fla su juego a dos ban das. Se honra de haber man te ni do la paz du‐ 
ran te sus años de tra ba jo en la co mi sa ría del dis tri to y con si de ra que
este ha sido su mejor co me ti do. Asume el ba rrio como un eco sis te ma
en el que cada uno tiene su lugar: tra fi can tes, pan di lle ros, po li cía y
resto de la po bla ción. Des con fía de la jus ti cia como so lu ción para
man te ner la paz en una zona tan con flic ti va como es el En tre vías de
la fic ción.
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Las es ce nas donde apa re cen las ban das se iden ti fi can por una se‐ 
cuen cia más rá pi da de pla nos y la pre sen cia de la mú si ca rap que per‐ 
mi te se ña lar los mo men tos en que estos gru pos en tran en es ce na. Las
le tras re la tan sus ex pe rien cias y re fle jan el ma les tar co lec ti vo, así
como su ma ne ra de en ten der el mundo y las re la cio nes hu ma nas 19.
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En el úl ti mo ca pí tu lo de la ter ce ra parte, apa re ce la co mu ni dad gi ta na
que re si de en el ba rrio. Ellos viven en un po bla do for ma do por in fra‐ 
vi vien das, se pa ra do del nú cleo ur bano y en ca be za do por un pa triar ca,
el tío Ra fael 20. Este per so na je solo apa re ce al prin ci pio de la ter ce ra
en tre ga cuan do man tie ne un en cuen tro con el co mi sa rio Ro me ro. A
tenor de la con ver sa ción, el te les pec ta dor puede de du cir que el po li‐ 
cía pro ce de de la etnia gi ta na. Más ade lan te, rap tan a Nel son con la
in ten ción de im par tir jus ti cia por la muer te de San dro, un tra fi can te.
Gra cias a la in ter ven ción de Maica y Gladys, el joven será li be ra do.
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Los es pa cios in te rio res más im por tan tes son el Bar la Mu ra lla, donde
Tirso se reúne con sus ami gos y en con ta das oca sio nes, se or ga ni zan
ce le bra cio nes, la co mi sa ría de po li cía, el local donde Nata di ri ge a los
tra fi can tes del ba rrio y la casa de Tirso Aban tos. Cabe des ta car que
los es pa cios in te rio res no son lu mi no sos. El local de los nar co tra fi‐ 
can tes re sul ta claus tro fó bi co y de so la dor (fig. 5), y el apar ta men to de
los Aban tos no se pre sen ta como aco ge dor, en parte por la au sen cia
de luz.
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Fi gu ra 5. Al ma cén en desuso donde Nata se reúne con la banda que di ri ge

© En tre vías (2022), se gun da tem po ra da, epi so dio 2, Te le cin co

4. La con fi gu ra ción ve ci nal
La trama de la serie teje una re la ción entre los per so na jes que me re ce
una ob ser va ción de ta lla da. El aná li sis de sus diá lo gos re fle ja las re la‐ 
cio nes entre las co mu ni da des del ba rrio y re ve la cuál es la vi sión del
Otro y las re la cio nes de otre dad 21 que se es ta ble cen entre los per so‐ 
na jes de la pro duc ción fíl mi ca. Asi mis mo, las con ver sa cio nes entre los
per so na jes y los di fe ren tes seg men tos de po bla ción re pre sen ta dos
ayu dan a co no cer, sin en trar en cues tio nes crí ti cas, los efec tos de la
se gre ga ción en un ba rrio vul ne ra ble en el con tex to de una so cie dad
ca pi ta lis ta. En los úl ti mos años, los es tu dios so cio ló gi cos han ana li za‐ 
do la se gre ga ción desde una lec tu ra eco nó mi ca que ar gu men ta que el
pro pio sis te ma ca pi ta lis ta se gre ga unas cla ses de las otras y man tie ne
las des igual da des eco nó mi cas. Esta si tua ción nos lleva a la de no mi na‐ 
da por Cas tells como «ciu dad dual» para re fe rir se a un es pa cio ur‐ 
bano con acu sa das di fe ren cias in cres cen do entre los gru pos que lo
com po nen y en el que, ade más, el Es ta do del bien es tar per de rá pro‐ 
gre si va men te su papel re dis tri bui dor (Cas tells 1986).
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Al final del pri mer ca pí tu lo de la serie de la pri me ra tem po ra da, un
per so na je en fu re ci do por las es ce nas que en cuen tra en el ba rrio pro‐
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nun cia la si guien te afir ma ción: «Hijos de puta los hay en todas par tes,
pero todos aca ban en En tre vías». Esta frase, apar te de herir sus cep ti‐ 
bi li da des del ve cin da rio del em pla za mien to real, sus cri be la po bla ción
a una única co mu ni dad de ca rác ter con flic ti vo y so me te al ba rrio a
una ima gen es tig ma ti za da sin tener en cuen ta a otras co mu ni da des.
Co men ta rios como este se su ce den a lo largo de la serie: «vo so tros
los pan chi tos…» (I, 1), para re fe rir se de modo es te reo ti pa do a la co‐ 
mu ni dad la ti na, o «no vie nen a tra ba jar, vie nen a robar lo que hemos
su da do…» (I, 1). Estas y otras mu chas opi nio nes con con no ta cio nes
ra cis tas pro ce den de los au tóc to nos que han sido víc ti mas de ex clu‐ 
sión so cial en el pa sa do y que, sin em bar go, la pro vo can en el pre sen‐ 
te fren te al nuevo flujo mi gra to rio, lo que nos lleva a ha blar de una
“doble otre dad”. Un ejem plo son las re fle xio nes de Tirso: «¿Esto qué
era hace se ten ta años? Un arro yo y una ca ña da entre dos pue blos.
Gente como yo creó En tre vías en esa época y lo único que pre ten de
es crear un ba rrio ha bi ta ble» (I, 4). Sin em bar go, con la pre sen cia de
Otro, el au tóc tono se co lo ca en una po si ción de su pe rio ri dad y ve con
es cep ti cis mo que los re cién lle ga dos al can cen un es ta tus si mi lar. Esta
vi sión queda re fle ja da en la con ver sa ción entre Tirso y Nel son, pro ta‐ 
go ni za da por la in sis ten cia de que este aban do ne la re la ción con su
nieta:

— [Tirso] Ella es tu dia rá y lle ga rá donde quie ra. Tú, sin em bar go, lle ‐
vas el ba rrio en las venas. Te que da rás aquí, te me te rás en líos, ven ‐
de rás droga, luego te dro ga rás, ro ba rás para dro gar te más, irás a la
cár cel… 
— [Nel son] Eres un hijo de puta. Un puto ra cis ta de mier da. 
— [Tirso] La única ma ne ra de que mi nieta acabe con ti go es que se
re ba je a vivir la vida de mier da que vas a tener y te ase gu ro que eso
no lo voy a per mi tir. […] Quie res pe gar me, ves, así fun cio na la gente
como tú. Lle vas el ba rrio en las venas, lár ga te. 
— [Nel son] Es muy fácil decir que no voy a cam biar si nadie me da la
opor tu ni dad. (Tem po ra da I, epi so dio 2)

Esta con ver sa ción de alta in ten si dad dra má ti ca pone de ma ni fies to,
por una parte, una vi sión de ter mi nis ta que al can za su cénit con la ex‐ 
pre sión «el ba rrio en las venas» y, por otra, la vi sión es tig ma ti za da
hacia un mi gran te en su no ción so cio ló gi ca, en el sen ti do de que un
in di vi duo me nos pre cia a otro re sal tan do una serie de de fec tos psí‐ 
qui cos o fí si cos con el ob je ti vo de de va luar su pre sen cia en una co ‐
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mu ni dad (Goff man 1989). Por tanto, con esta con ver sa ción Tirso re le‐ 
ga a Nel son a una si tua ción de ex clu sión donde la única po si bi li dad es
de di car se al mundo de las dro gas, y em plear la vio len cia como única
arma de sub sis ten cia, con las con se cuen cias le ga les que ello con lle va
y, todo ello, en un marco geo grá fi co de gra da do 22. No obs tan te, las
pa la bras del mi li tar ju bi la do no están exen tas de con tra dic cio nes, ya
que el mismo, en oca sio nes, se suma a si tua cio nes de vio len cia. Tirso
Aban tos se mueve entre dos mun dos, el real y el ima gi na rio, entre es‐ 
ce nas pa ró di cas fren te a otras de acu sa do rea lis mo, y con ello de‐ 
mues tra una clara in fluen cia qui jo tes ca. En pa la bras de Ri quer, el ca‐ 
ba lle ro an dan te:

vaga por el mundo lu chan do con tra toda suer te de per so nas o mons ‐
truos, con tra seres nor ma les o má gi cos […] in can sa ble en la lucha y
siem pre dis pues to a aco me ter las em pre sas más pe li gro sas. Por lo
común lucha con tra el mal —opre so res de hu mil des, trai do res, la dro ‐
nes, dés po tas, in fie les, pa ga nos, gi gan tes, dra go nes—, pero el afán
por la ac ción, por la “aven tu ra”, es para él una es pe cie de ne ce si dad
vital… (Ri quer 2004� 22).

Em pren de sus «aven tu ras» con me dios ru di men ta rios cuan do aún
cree tener la ca pa ci dad de épo cas pa sa das, como el in ge nio so hi dal‐ 
go, y lo hace acom pa ña do por sus es cu de ros Pepe y San chís. Aun que
estos in ten tan ad ver tir a Aban tos de la pe li gro si dad, este, ob ce ca do
por el co me ti do de im par tir jus ti cia, no si guen sus con se jos.

38

El ex mi li tar actúa en vir tud de sus va lo res so li da rios con su fa mi lia y
con los ha bi tan tes del ba rrio con quie nes ya ha es ta ble ci do víncu‐ 
los 23. Pero no hace lo mismo con los des co no ci dos, y con ello nos re‐ 
fe ri mos a los re cién lle ga dos al ba rrio. Sus opi nio nes y con ver sa cio‐ 
nes con los in mi gran tes des co no ci dos de no tan pre jui cios y es tig mas
hacia este co lec ti vo hasta que en ta bla una re la ción afec ti va con
Gladys.
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En el lado opues to de los que pro yec tan una vi sión es tig ma ti za da se
en cuen tra la po bla ción in mi gran te que lucha por ven cer las ad ver si‐ 
da des y ha cer se un hueco en su nuevo país de aco gi da. Este es el caso
de Nel son que, cuan do se dis po ne a bus car tra ba jo, toma con cien cia
de las di fi cul ta des a las que se en fren ta. Mien tras arro ja sus cu rrí cu‐ 
lums a la pa pe le ra dice a su madre:
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— Este ba rrio es una mier da. Nadie me va a dar tra ba jo. Ol ví da lo […]
No mamá. Sim ple men te me ven la pinta, ven que soy la tino y ya me
tiran la puer ta a la cara como si fuera un puto perro. No hay más, en
este ba rrio para mí y para las per so nas como yo so la men te hay tra ‐
ba jo de la drón o de tra fi can te. (Tem po ra da I, epi so dio 2)

La vi sión ca tas tro fis ta del co lom biano se puede in ter pre tar como el
paso pre vio a una res pues ta vio len ta o al ries go de caer en manos de
ban das no ci vas. Esta si tua ción la ra zo na Bour dieu con el ar gu men to
de que toda vio len cia ge ne ra otra vio len cia. Por tanto, una vio len cia
es truc tu ral des en ca de na actos vio len tos (Bour dieu 2006� 120-121).
Wac quant, como dis cí pu lo de Bour dieu, re ela bo ra este plan tea mien to
en clave eco nó mi ca y res pon sa bi li za de esta si tua ción a los me dios de
pro duc ción. El so ció lo go fran cés parte del su pues to de que es el pro‐ 
pio sis te ma ca pi ta lis ta el que re le ga al sub pro le ta ria do a vivir en las
par tes más bajas de la ciu dad. Ello con lle va entre esta po bla ción el
sen ti mien to de ser re cha za do y de des pre cio co lec ti vo. En este con‐
tex to, este in ves ti ga dor sos tie ne que los pro ble mas entre cla ses so‐ 
cia les y los es pec tros de vio len cia no deben ig no rar la si tua ción de la
po bre za ur ba na en un mo men to de ter mi na do (Wac quant 2023).

41

Fren te a esta po si ción de asi mi la ción de roles, con una carga de ter‐ 
mi nis ta, apa re cen per so na jes que rom pen en pri me ra ins tan cia el es‐ 
te reo ti po por su forma de afron tar las si tua cio nes. Es el caso de
Gladys y de Maica.

42

Gladys en car na el papel del in mi gran te que se in te gra y pugna por as‐ 
cen der so cial men te. No se re sig na a ver a su hijo en manos de las
ban das, como tam po co se con for ma con de di car el resto de su vida al
ser vi cio do més ti co. Se niega a aban do nar la casa de Ali cia, pero re ci‐ 
be con bue nos ojos la idea que pro po ne Tirso de que cuide de la an‐ 
cia na. Gladys no forma un gueto, sino que in te gra sus cos tum bres en
la co mu ni dad. Un ejem plo de esto es la ela bo ra ción de re ce tas gas‐ 
tro nó mi cas cuan do co mien za a tra ba jar en el bar de Pepe. El ele men‐ 
to gas tro nó mi co re la cio na dos cul tu ras y su po ne un paso ade lan te
hacia la in te gra ción, como tam bién lo es la pa re ja entre Gladys y
Tirso.
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Por otro lado, el per so na je de Maica re pre sen ta la po si ción ac ti vis ta
de al gu nas per so nas, ba sa da en la in ter ven ción. Se ca rac te ri za por ser
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una mujer enér gi ca y ca ris má ti ca que pau la ti na men te con si gue atraer
la aten ción de los ve ci nos. Rompe con los es tig mas que tiene el ve cin‐ 
da rio y busca so lu cio nes ba sa das en la re in ser ción. Para ello funda la
aso cia ción Avan za En tre vías. Solo la muer te de Tente, en pleno pro‐ 
ce so de re in ser ción, le hace per der la es pe ran za cuan do dice: «este
ba rrio no tiene so lu ción», y de ci de em pren der de nuevo un viaje. Sin
em bar go, su pe si mis mo será algo tran si to rio y todo hace su po ner que
va a per ma ne cer en el ba rrio.

5. Con clu sión
En la pre sen te in ves ti ga ción hemos va lo ra do las crí ti cas an ta gó ni cas
que ha sus ci ta do la serie En tre vías de un modo in di rec to. Es decir, en
lugar de ana li zar las opi nio nes, hemos pro ce di do a un aná li sis del es‐ 
pa cio fíl mi co con la fi na li dad de que este nos con fir me la va li dez de
las voces fa vo ra bles y di si den tes.

45

Di fe ren tes es ce nas ubi can el ba rrio en un en torno pe ri fé ri co. Va rias
tomas to ma das desde pun tos li mi na res se ña lan la pre sen cia de es pa‐ 
cios ur ba ni za dos, he re de ros de los des cam pa dos de dé ca das an te rio‐ 
res, que hacen de fron te ra ima gi na ria entre el ba rrio y la ciu dad. Por
tanto, el es pa cio del ex tra rra dio no se con fi gu ra con la dua li dad
centro- periferia como acos tum bra a su ce der en buena parte de las
pro duc cio nes ci ne ma to grá fi cas que tra tan sobre estos es pa cios y que
hemos ci ta do en el ar tícu lo. En este caso, la serie solo pre sen ta la
vida del ba rrio, no su re la ción con el cen tro de Ma drid. Los tre nes de
cer ca nías no se pre sen tan como me dios de trans por te hacia el cen tro
de la ciu dad. Lo que queda fuera no se ve.
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El es pa cio fíl mi co se con fi gu ra sin salir de las lin des del ba rrio. Entre
el ve cin da rio se tejen unas re la cio nes so cia les que pro vo can tanto
unión como des ave nen cias, en oca sio nes por es tig mas crea dos por la
pro pia po bla ción. Esta co yun tu ra sería el ger men de la con flic ti vi dad
que se vive en En tre vías y que sirve de ar gu men to para el de sa rro llo
de la serie. En este punto en el que la pro duc ción ci ne ma to grá fi ca
ad quie re una ti po lo gía de ter mi na da que obe de ce más a unas in ten‐ 
cio nes co mer cia les que no a pos tu ras crí ti cas. En efec to, la serie tiene
una es truc tu ra me lo dra má ti ca en la que la trama gira en torno a unos
per so na jes uni dos por víncu los amo ro sos y/o fa mi lia res no exen tos
de su ce sos trá gi cos. A ello se debe aña dir que la pre sen cia de las ban ‐
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das ca lle je ras y el mundo de la droga fa vo re ce un cine de ac ción. En
este sen ti do, el re tra to fíl mi co de la serie no ofre ce una vi sión es pe cí‐ 
fi ca de una po bla ción del ex tra rra dio ma dri le ño, sino que la ima gen
ofre ci da res pon de a unos es que mas co mer cia les. Es decir, el es pa cio
está su pe di ta do a los per so na jes y las ac cio nes me lo dra má ti cas.

El aná li sis de los diá lo gos mues tra cómo las es ce nas de mayor in ten‐ 
si dad dra má ti ca están pro ta go ni za das, con pri me ros pla nos, por los
per so na jes prin ci pa les. El caso de Tirso Aban tos es un claro ejem plo
de ello. Sin em bar go, fal tan es ce nas que re fle jen la vida co ti dia na del
ba rrio, sin un pro ta go nis ta de ter mi na do y que trans cu rran en es pa‐ 
cios de so cia bi li za ción que en el seno de un ba rrio ad quie ren un sen‐ 
ti do po lí ti co, ya que se ges tan ini cia ti vas im por tan tes: una pe lu que ría,
una aso cia ción de ve ci nos, una es ta ción de metro, un mer ca do o un
bar más fre cuen ta do que el de La Mu ra lla, etc. Pero, por en ci ma de
todo, la gran au sen te es la clase tra ba ja do ra.
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La au sen cia de este con te ni do apar ta el aná li sis del es pa cio fíl mi co de
cual quier lec tu ra so cial. El plan tea mien to de la serie guar da más re la‐ 
ción con los pos tu la dos del cine co mer cial que con el cine so cial que
ha en con tra do en el ex tra rra dio un es pa cio donde re fle jar ca ren cias y
pro ble mas que ata ñen a los sec to res más vul ne ra bles de la po bla ción.
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Este aná li sis so cio es pa cial con fir ma los ar gu men tos del ma les tar del
ve cin da rio de En tre vías: la vi sión ses ga da y es te reo ti pa da del ba rrio
pre va le ce sobre un plan tea mien to crí ti co del es pa cio.
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Mis agra de ci mien tos a los re vi so res anó ni mos por su ge rir me com pa rar a los
pro ta go nis tas de la serie con otras per so na jes li te ra rios y ci ne ma to grá fi cos, así
como otras ideas apor ta das para me jo rar el pre sen te en sa yo.

http://www.madrid.es/


Identidades en conflicto: arraigo y estigmas en el análisis socioespacial de la serie Entrevías
(Temporadas I-III)

Licence CC BY 4.0

BUEL GA, Sofia, «Aproximación psi co so‐ 
cial al fenómeno de las ban das la ti nas
en España», in: AA.VV., Gra fi tis y ban das
la ti nas, Ma drid: MAD, 2010, p. 2-21.

CAS TELLS, Ma nuel, La ciu dad y las masas,
Ma drid: Alian za, 1986.

DIEGO, Jesús de, Graf fi ti. La pa la bra y la
ima gen, Bar ce lo na: Los li bros de la
Fron te ra, 2000.

DOMÍNGUEZ, Iñaki, Ma car ras Ibé ri co. Una
his to ria de España a tra vés de sus leyen‐ 
das cal le je ras, Ma drid: Akal, 2022.

FAN JUL, Ser gio C., «Estig ma ti zar el bar‐ 
rio», El País, 15 de fe bre ro de 2022, do‐ 
cu men to electrónico dis po nible en: htt
ps://el pais.com/te le vi sion/2022-02-1
5/estigmatizar- al-barrio.html. Consul‐ 
ta do el 13 de di ciembre de 2023.

FERRES, An to nio, La pi que ta, Ma drid:
Gadir, 2014.

GARCÍA DEL RÍO, An to nio, «Li mi na li dad,
ano mia e in ter mi ten cias», in: GATTI, Ga‐ 
briel / PERIS BLANES, Jaume, Eds. La vida
en dis pu ta. Dinámicas e ima gi na rios de
la vida en los límites, Ma drid: La Oveja
Roja, 2022.

GARCÍA PONCE, David, «La ima gen li te ra ria
del ex tra r ra dio en la no ve la española
contemporánea (1950-1979)», Di cen da.
Cua der nos de Filología Hispánica, 33,
2015, p. 71-87.

GAR DIES, André, L’es pace au ci né ma,
París: Mé ri diens Klinck sieck, 1993.

GI LI BER TI, Luca, «¿Ban das la ti nas en
España? Gru pos ju ve niles de ori gen in‐ 
mi grante, estig mas y síntomas», Re vis ta
Española de In ves ti ga ciones
Sociológicas, 148, 2014, p.  61-78, do cu‐ 
men to electrónico dis po nible en: htt
p://dx.doi.org/10.5477/cis/reis.148.61.

Consul ta do el 13 de sep tiembre de
2023.

GI LI BER TI, Luca, «Las ban das ju ve niles en
la so cie dad contemporánea: mar gi na li‐ 
dad y re sis ten cia», Vínculos de His to ria,
5, 2016, p. 121-132.

GOFF MAN, Er ving, Estig ma. La iden ti dad
de te rio ra da, Bue nos Aires: Amor ror tu,
1989.

GUILLUY, Chris tophe, La France pé ri phé‐ 
rique : com ment on a sa cri fié les classes
po pu laires, París: Flam ma rion, 2011.

JA ME SON, Fre dric, «Cog ni tive Map ping»,
in: CORY, Nelon / GROSS BERG, Law rence,
Eds. Mar xism and the In ter pre ta tion of
Culture, Ur ba na: Uni ver si ty of Illi nois
Press, 1988, p. 347-360.

LA VAN GUAR DIA, «Los ve ci nos de Entrevías
se re be lan contra los es te reo ti pos de la
serie de Te le cin co», La Van guar dia, 5
de fe bre ro de 2022, do cu men to
electrónico dis po nible en: https://ww
w.la van guar dia.com/se ries/20220205/
8036775/vecinos- entrevias-rebelan-est
ereotipos-serie-telecinco-pmv.html.
Consul ta do el 28 de di ciembre de 2023.

LÓPEZ SIMÓN, Íñigo, Los ol vi da dos. Mar gi‐ 
na li dad ur ba na y fenómeno quin qui en
España (1959-1982), Ma drid: Mar cial
Pons, 2022.

MI JOL LA, Alain de (Coord.), Dic cio na rio
Akal In ter na cio nal de Psicoanálisis, Ma‐ 
drid: Akal, 2008.

NOGUÉ, Joan, «Pai sajes de fron te ra: los
límites de la ciu dad», Mè tode: Anua rio,
2009, p. 104-111.

RI QUER, Martín de, «Introducción», in:
Cer vantes, Mi guel de, Don Qui jote de la
Man cha, edición de Martín Ri quer, Bar‐ 
ce lo na: Pla ne ta, 2004, p. 13-49.

https://elpais.com/television/2022-02-15/estigmatizar-al-barrio.html
http://dx.doi.org/10.5477/cis/reis.148.61
https://www.lavanguardia.com/series/20220205/8036775/vecinos-entrevias-rebelan-estereotipos-serie-telecinco-pmv.html


Identidades en conflicto: arraigo y estigmas en el análisis socioespacial de la serie Entrevías
(Temporadas I-III)

Licence CC BY 4.0

1  En no viem bre de  2023, la em pre sa de co mu ni ca ción te le vi si va Me dia set
Es pa ña hizo pú bli ca la no ti cia del ro da je de la cuar ta parte de la serie. En el
mo men to en que con clui mos el pre sen te ar tícu lo, no exis te una fecha ofi cial
de su es treno.

2  Según con fir ma Me dia set en su web, Te le cin co ob tu vo un ran king de au‐ 
dien cia del 19,7%, con la emi sión del pri mer ca pí tu lo de En tre vías. Nin gún
otro es treno en la ca de na había ob te ni do un re sul ta do si mi lar desde 2019.
Esta cifra se man tu vo du ran te la emi sión de las dos pri me ras en tre gas. Dis‐ 
po ni ble en: https://www.me dia set.es/co mu ni ca cion/te le vi‐ 
sion/audiencias- entrevias_18_3331921700.html.

3  La crí ti ca se ña ló la di fe ren cia en la ca li dad de in ter pre ta ción de unos ac‐ 
to res a otros. Se des ta ca ron las in ter pre ta cio nes de José Co ro na do y Luis
Zahe ra, con los per so na jes de Tirso y Eze quiel res pec ti va men te, y de un
nom bre menos co no ci do como el de María de Nati, con el per so na je de
Nata. En cam bio, el papel de Nona Sobo, con el per so na je de Irene, no ob tu‐ 
vo el be ne plá ci to de la crí ti ca. Tam po co con ven ció el re gis tro có mi co em ‐
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plea do en los diá lo gos del po li cía Eze quiel Fan di ño. Du ran te la emi sión de
En tre vías, las voces crí ti cas se cen tra ron en el ma les tar ge ne ra do en el ba‐ 
rrio.

4  El ob je ti vo del des plie gue in for ma ti vo no era otro que mos trar la in dig‐ 
na ción por in vi si bi li zar la his to ria de un ba rrio de clase tra ba ja do ra. El pre si‐ 
den te de la Aso cia ción de Ve ci nos La Paz, Ma nuel Mar tí nez Lá za ro, ase gu ra‐ 
ba que «[en la serie] han que ri do dar una ima gen de yon quis, pan di lle ros,
cho ri zos y pros ti tu tas […]. Nadie tiene de re cho a ma cha car así a una po bla‐ 
ción, a ge ne ra li zar de ese modo. Eso es se ña lar y es tig ma ti zar a todo un co‐ 
lec ti vo» (La Van guar dia 2022). La misma se ma na, El PSM (Par ti do So cia lis ta
de Ma drid), como mues tra de apoyo, pu bli có en su cuen ta de Twit ter el si‐ 
guien te men sa je: «Com par tien do la preo cu pa ción con el ve cin da rio de la
ima gen que se está dando del ba rrio. #En tre vías es mucho más». Un gesto
pa re ci do llevó a cabo el equi po re pre sen tan te de Po de mos en el dis tri to de
Puen te Va lle cas con un co mu ni ca do en redes so cia les: «Hacer una serie de
FIC CIÓN sobre una su pues ta cri mi na li dad en un ba rrio REAL, ro da da en y
con ape la cio nes a ese ba rrio REAL, es de ni grar lo a él y a sus ha bi tan tes
dando una ima gen FALSA de ambos».

5  Para la rea li za ción de este en sa yo hemos con sul ta do no ti cias emi ti das en
el canal de te le vi sión au to nó mi ca Te le Ma drid y hemos ras trea do ar tícu los
de pren sa en los dia rios El País, ABC, La Van guar dia y El Es pa ñol, así como
no ti cias di fun di das por las redes so cia les de Twit ter y Fa ce book.

6  La serie se rodó en los es tu dios de Me dia set Es pa ña, en el ba rrio de La
La ti na y en di fe ren tes es pa cios del ex tra rra dio sur de Ma drid, desde Vi lla‐ 
ver de Alto hasta Puen te de Va lle cas.

7  «au ci né ma, l’es pa ce n’est ni donné ni fi gu ré (sinon bien sûr sous la forme
de lieux), il est à cons trui re, tant au ni veau cog ni tif qu’à celui de la per cep‐ 
tion» (1993� 76). Tra duc ción del autor.

8  El Dic cio na rio de la len gua es pa ño la des cri be un es tig ma como el acto de
me nos ca bar a algo o a al guien en un sen ti do pe yo ra ti vo. En su acep ción psi‐ 
co ló gi ca, el es tig ma se debe in ter pre tar como vi sión ne ga ti va pro yec ta da
por una co mu ni dad, por lo ge ne ral ma yo ri ta ria y menos vul ne ra ble, hacia un
su je to in di vi dual o gru pal. En el con tex to que tra ta mos en el en sa yo, la es‐ 
tig ma ti za ción ven dría re pre sen ta da por la vi sión ne ga ti va y los pre jui cios
hacia los más des fa vo re ci dos, como pue den ser los in mi gran tes.

9  La cons truc ción de los Po bla dos Di ri gi dos fue una ini cia ti va en mar ca da
en el Plan Na cio nal de Vi vien da, ini cia do en 1955. El ob je ti vo era so lu cio nar



Identidades en conflicto: arraigo y estigmas en el análisis socioespacial de la serie Entrevías
(Temporadas I-III)

Licence CC BY 4.0

el pro ble ma de la vi vien da de los in mi gran tes que se ins ta la ban en los al re‐ 
de do res de la ca pi tal. Asi mis mo, se pre ten día fre nar la au to cons truc ción y la
pro li fe ra ción de alo ja mien tos de ín fi ma ca li dad (López Simón 2022� 52).

10  Según datos fa ci li ta dos por el De par ta men to de Es ta dís ti ca del Ayun ta‐ 
mien to de Ma drid de julio de 2023, el dis tri to de Puen te de Va lle cas es uno
de los que tiene mayor den si dad mi gra to ria en Ma drid. En con cre to, el ba‐ 
rrio de En tre vías, con 35.399  ha bi tan tes, cuen ta con un 10% de po bla ción
mi gran te pro ce den te prin ci pal men te de Su da mé ri ca, pero tam bién de Asia y
de Áfri ca. Dis po ni ble en: http:// http://www.ma drid.es

11  Juan Vi cen te Cór do ba (1957) nació en el ma dri le ño ba rrio de Va lle cas, el
cual ha que da do re fle ja do en buena parte de su pro duc ción ci ne ma to grá fi ca
desde una pers pec ti va so cial. El do cu men tal Flo res de Luna (2008) com pa ra
la emi gra ción de los cin cuen ta con la época ac tual e in ter pre ta la cohe sión
del ba rrio como un es pí ri tu de su pera ción. El cor to me tra je En tre vías (1995)
re co ge el tes ti mo nio de las di fi cul ta des que en cuen tran los jó ve nes que
viven en el ba rrio. En el campo de la fic ción, Aun que tú no lo sepas (2000) re‐ 
la ta, con tin tes au to bio grá fi cos, la his to ria de un joven que deja su ba rrio
para ir a casa de sus tíos y es tu diar. El plan tea mien to del autor es el em plea‐ 
do por otras pe lí cu las de esta te má ti ca: la dua li dad entre cen tro y pe ri fe ria.

12  En este con tex to, po de mos aña dir las pro duc cio nes ci ne ma to grá fi cas de
la dé ca da de los cin cuen ta que con ta ban con una clara in fluen cia del neo‐ 
rrea lis mo ita liano. En los se sen ta, des ta ca el cine de Car los Saura, como, por
ejem plo, Los gol fos (1960) y De pri sa, de pri sa (1983) de Car los Saura, como
tam bién el con jun to de pe lí cu las de no mi na das del «cine quin qui», di ri gi das
por José An to nio de la Loma y Eloy de la Igle sia, que du ran te la Tran si ción
se con vir tie ron en un fe nó meno de masas.

13  El elen co de no ve las sobre esta te má ti ca pu bli ca das en la dé ca da de 1950
se ads cri be a di fe ren tes co rrien tes del rea lis mo. Desde una po si ción que se
pro po ne dejar tes ti mo nio, como por ejem plo los re la tos de Ig na cio Al de coa
re co pi la dos en Cuen tos com ple tos (1949-1969), a una línea más so cial cuyos
au to res bus can in ter ve nir po lí ti ca men te en sus obras. De este grupo des ta‐ 
ca mos, a modo de ejem plo, La Pi que ta de An to nio Fe rres (1959). En cine, po‐ 
de mos aña dir las pro duc cio nes ci ne ma to grá fi cas de la dé ca da de los cin‐ 
cuen ta que con ta ban con una clara in fluen cia del neo rrea lis mo ita liano.

14  El único per so na je que sale de este cir cui to es Ji me na Aban tos. Su casa
lu jo sa en otro ex tre mo de la ciu dad y su modus vi ven di re pre sen ta «el afue‐ 
ra» y el «mundo mejor».
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15  En esta ca te go ría en tra rían es ta cio nes de tren, au to vías, po lí go nos in‐ 
dus tria les, fá bri cas aban do na das, etc. Según Nogué, estos es pa cios «co bran
una fo to ge nia par ti cu lar para el cine y no ve la ur ba na sobre todo por pro du‐ 
cir en el ciu da dano que los ob ser va una sen sa ción de des con cier to, a veces
de caos y en cual quier caso de es tu pe fac ción» (2009� 106).

16  A pesar de que en la ter ce ra tem po ra da Maica pone en prác ti ca el pro‐ 
yec to de una aso cia ción para la re in te gra ción de jó ve nes del ba rrio, en
nues tra opi nión, en la serie esta ini cia ti va no se pre sen ta como una ac ti vi‐ 
dad in te gra do ra. En el epi so dio 2, un grupo de per so nas asis ten a una pre‐ 
sen ta ción al aire libre pero no in ter vie nen. A lo largo de esta úl ti ma tem po‐ 
ra da, la aso cia ción solo in te gra a la fa mi lia Aban tos, en el sen ti do de que de‐ 
sem pe ñan di fe ren tes fun cio nes.

17  Para ha blar de pre ca ria do, nos ba sa mos en la obra de Guy Stan ding, El
pre ca ria do. Una nueva clase so cial (2013). Para el autor, este grupo so cial
cons ti tu ye una clase emer gen te, do ta da de for ma ción y a quien, sin em bar‐ 
go, se le han ne ga do una serie de de re chos ci vi les, so cia les y eco nó mi cos,
por lo que se en cuen tra so me ti da a un clima de in se gu ri dad la bo ral.

18  El gra fi ti es una ex pre sión ar tís ti ca efí me ra en la que «la afir ma ción de lo
in di vi dual se con fun de con la del grupo en el marco de los ba rrios po pu lo‐ 
sos y de gra da dos de las gran des ciu da des oc ci den ta les» (Diego 2000� 24). La
rea li za ción de estos tra ba jos suele en trar en los lí mi tes de la ile ga li dad, en
cuan to que sus au to res ac túan en pro pie da des aje nas y trans gre den la
norma. En el con tex to de la serie, se debe en ten der como una prác ti ca que
mues tra un in con for mis mo y que se de sa rro lla sin re glas es ti pu la das. Los
gra fi tis que apa re cen en el ba rrio son aque llos he chos por un di bu jan te que
se ex pre sa en nom bre de un co lec ti vo —banda, cua dri lla de ami gos, etc.— y
que se di fe ren cia del resto por los tags (fir mas o sig nos per so na les).

19  Por ra zo nes de es pa cio no po de mos pro fun di zar en el aná li sis mu si cal de
las can cio nes. En la serie apa re ce el gé ne ro pop en las es ce nas pa cí fi cas que
trans cu rren en el cen tro del ba rrio, la salsa en las es ce nas donde in ter vie‐ 
nen per so na jes de ori gen la ti no ame ri cano y la mú si ca rap para am bien tar
las es ce nas donde apa re cen las ban das. A modo de ejem plo, en el ca pí tu lo
siete de la pri me ra tem po ra da, Nata in ten ta con tac tar con Loko, un miem‐ 
bro de su banda, para evi tar que los ayu dan tes de San dro, el tra fi can te más
po de ro so del ba rrio, aca ben con su vida. Fi nal men te, le dis pa ran a bo ca ja rro.
En sus úl ti mos ins tan tes de vida suena la can ción «Kal vin» de Mxndxz y
Ven det ta Beats_: «en el cielo están mis lí mi tes/ por amor a su gente/ mis
niños/ hasta que la muer te os se pa re/ no me lla méis si me pier do/ no me
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llo réis si me muero […]/ con todo lo que he visto/ cómo voy a tener miedo/
me pier den los ex ce sos/ I’m the lea der».

20  Cuen ta Juan Vi cen te Cór do ba que esta co mu ni dad se ins ta ló a par tir de
los años ochen ta pro ce den tes de cue vas en torno al río Man za na res. Vi vían
se pa ra dos y re gi dos por sus pro pias nor mas (Do mín guez 2022� 12).

21  El Dic cio na rio de la len gua es pa ño la de fi ne la otre dad como la con di ción
de ser Otro. Sin em bar go, su acep ción psi co ló gi ca, según el Dic cio na rio Akal
In ter na cio nal del Psi co aná li sis, coor di na do por Alain de Mi jo lla, apun ta a la
sen sa ción de no per ci bir al Otro como un igual hasta el punto de des car tar
una con ci lia ción entre los dos su je tos. En este sen ti do, se di fe ren cia de la
al te ri dad que parte de una con cien cia de di fe ren cia ción, pero con tem plan‐ 
do la di ver si dad en la con vi ven cia.

22  Sobre esta cues tión y la de los miem bros de las ban das ca lle je ras, cabe
des ta car los es tu dios de Gar cía del Río, en los que es tu dia a fondo el fe nó‐ 
meno quin qui desde su eclo sión me diá ti ca hasta la época ac tual, de no mi na‐ 
da «neo quin qui». Este in ves ti ga dor es ta ble ce una ge nea lo gía de los ex clui‐ 
dos desde la Tran si ción hasta las úl ti mas dé ca das con si de ran do que se trata
de «ha bi tan te[s] per ci bi do[s] como una ame na za so cial en sus mo men tos de
mayor vi si bi li dad y se pa ra dos del cuer po so cial a par tir de la dis tri bu ción
bio po lí ti ca de las so cie da des mo der nas, que les con fi na rá a lu ga res de ex‐ 
cep ción fuera de lo vi si ble, como las zonas subur bia les» (Gar cía del Río
2022� 207).

23  Más allá de la in fluen cia qui jo tes ca de Tirso Aban tos, este per so na je
tiene pa ra le lis mos con Walt Ko wals ki, re pre sen ta do por Clint East wood, en
la pe lí cu la Gran To rino (2008). Un ve te rano de la gue rra de Corea vive en un
ba rrio de clase tra ba ja do ra que ha pa sa do de alo jar a fa mi lias ame ri ca nas de
raza blan ca a una ma yo ría in mi gran te e in ter ra cial. Walt mues tra a sus ve ci‐ 
nos una ac ti tud amar ga da y un com por ta mien to in to le ran te. Sin em bar go,
los pro ble mas con los que se en fren ta el ba rrio (in se gu ri dad, con flic ti vi dad
con las ban das ca lle je ras, etc.) sacan la parte más so li da ria de este per so na‐ 
je, hasta el punto de con se guir el apre cio de todo el ba rrio.

Español
La serie En tre vías re la ta la vida y la con flic ti vi dad so cial de un ba rrio ubi ca‐ 
do en el ex tra rra dio de Ma drid. Su emi sión ha ge ne ra do dos opi nio nes an ta‐ 
gó ni cas: la de al gu nos te le vi den tes atraí dos por la trama y por la serie en
ge ne ral, fren te a aque llos que dis cre pan de la re pre sen ta ción del es pa cio fíl‐
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mi co de bi do a la pre sen cia de es tig mas y per so na jes es te reo ti pa dos. Este
se gun do grupo sos tie ne que la te le se rie no mues tra una ima gen ob je ti va de
la reali dad so cial en la pe ri fe ria ur ba na ac tual. Sobre la base de esta dis cor‐ 
dia, nos pro po ne mos es tu diar la cons truc ción del es pa cio fic cio nal. Para
ello, par ti mos del con cep to de mapa cog ni ti vo de Ja me son y es truc tu ra mos
el aná li sis en tres ejes dis tin tos, a la vez que com ple men ta rios: la fron te ra
vi si ble e in vi si ble, el rol de las ban das ju ve ni les y, par tien do de las teo rías de
Loïc Wac quant, los es tig mas ge ne ra dos por la con flic ti vi dad so cial vi vi da en
el ba rrio. Con la in ter sec ción de estos ele men tos de aná li sis, nos plan tea‐ 
mos lle var a cabo un es tu dio so cio es pa cial de esta pro duc ción ci ne ma to grá‐ 
fi ca.

Français
La série Entrevías ra conte la vie et les conflits so ciaux dans un quar tier de la
pé ri phé rie de Ma drid. Sa dif fu sion a sus ci té deux avis contraires : celui d’une
par tie des té lé spec ta teurs at ti rée par l’in trigue de la série, face à celui d’une
autre par tie en désac cord avec la re pré sen ta tion de l’es pace fil mique, qui lui
semble sté réo ty pée. Par consé quent, ce deuxième groupe sou tient que la
série té lé vi sée ne donne pas une image ob jec tive de la réa li té de la pé ri phé‐ 
rie ur baine ac tuelle. Par tant de ce désac cord, nous nous pro po sons d’étu‐ 
dier la construc tion de l’es pace dans la série. Pour ce faire, en par tant du
concept de carte cog ni tive, nous struc tu rons l’ana lyse en trois axes dis tincts
mais com plé men taires : la fron tière vi sible et in vi sible, le rôle des gangs et
bandes de jeunes et, sur la base des théo ries de Loïc Wac quant, la stig ma ti‐ 
sa tion gé né rée par le conflit so cial dans le quar tier. Au croi se ment de ces
élé ments d’ana lyse, nous sou hai tons fi na le ment réa li ser une étude socio- 
spatiale de cette pro duc tion ci né ma to gra phique.

English
The series Entrevías nar rates the so cial life and con flict in a neigh bour hood
situ ated on the out skirts of Mad rid. Its trans mis sion has gen er ated two op‐ 
pos ing opin ions: one group of view ers at trac ted by the plot of the series,
while the other dis agrees with the por trayal of the film space, con sid er ing it
ste reo typ ical. Thus, the lat ter ar gues that the TV series does not show an
ob ject ive image of the real ity of today’s urban peri phery. Based on this dis‐ 
cord, we seek to study the con struc tion of space in the series. To do so, we
start from the concept of cog nit ive map and we struc ture the ana lysis along
three dis tinct but com ple ment ary axes: the vis ible and in vis ible bor der, the
role of youth gangs and, based on Loïc Wac quant’s the or ies, the stig mas
gen er ated by so cial con flict in the neigh bour hood. With the in ter sec tion of
these ele ments of ana lysis, we set out to carry out a socio- spatial study of
this cine ma to graphic pro duc tion.
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