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Resumen 

El Trabajo Fin de Grado (TFG) titulado « Efectos del apego ambiental en la optimización de 

los niveles de rendimiento de las empresas » investiga la relación entre el sentido de lugar 

(sense of place) y diversos aspectos del comportamiento y la percepción en el entorno 

empresarial. El estudio explora cómo la conexión emocional y psicológica de los individuos 

con sus espacios laborales puede influir en la satisfacción, la productividad, y la sostenibilidad 

de las empresas. A través de la revisión y análisis de artículos, se examinan las dimensiones 

del sentido de lugar, como el apego, el significado, la identidad y la dependencia del lugar, y 

su impacto en el bienestar de los trabajadores. Además, se destaca cómo el sentido de lugar 

puede mejorar el clima laboral, reducir el estrés, y fomentar una cultura organizativa 

cohesiva. El trabajo también propone una metodología para medir el sentido de lugar en el 

ámbito empresarial y sugiere que la aplicación de este concepto puede ser una estrategia 

efectiva para optimizar los resultados organizativos y ambientales. 

 

Abstract 

 

The Final Degree Project (TFG) entitled " Effects of environmental attachment on the 

optimization of the performance levels of companies" investigates the relationship between 

the sense of place (sense of place) and various aspects of behavior and perception in the 

business environment. The study explores how the emotional and psychological connection of 

individuals with their workspaces can influence the satisfaction, productivity, and 

sustainability of companies. Through the review and analysis of articles, the dimensions of the 

sense of place, such as attachment, meaning, identity and dependence of the place, and its 

impact on the welfare of workers, are examined. It also highlights how a sense of place can 

improve the working environment, reduce stress, and foster a cohesive organizational culture. 

The paper also proposes a methodology to measure the sense of place in the business 

environment and suggests that the application of this concept can be an effective strategy to 

optimize organizational and environmental results. 
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1. Introducción 

El término sentido de lugar (conocido como sense of place en inglés) engloba la conexión 

emocional y psicológica que una persona siente hacia un lugar concreto (véase Escolà-

Gascón, et al. 2023a). Este concepto no se limita simplemente a la percepción física del 

entorno, sino que también incluye los recuerdos y experiencias subjetivas de cada individuo 

asociadas a ese lugar (Manzo & Devine-Wright, 2013). Desde una perspectiva psicológica, las 

teorías ambientales de la sense of place se basan en los modelos teóricos del apego para 

explicar cómo se desarrolla este vínculo afectivo entre las personas y los entornos específicos 

(Bowlby, 1979; Bowlby & Solomon, 1989; Rothbaum et al., 2002). Concretamente, los 

modelos teóricos del apego psicológico postulan que los vínculos sociales son un producto 

afectivo de la calidad y cualidad de la dependencia emocional que una persona adquirió 

durante su infancia a través de sus progenitores (véase la actualización Golberg et al., 2013). 

Siguiendo esta lógica, el sentido de lugar atribuible a un lugar, sería un vínculo emocional que 

el individuo aprendió a desarrollar a partir de sus experiencias afectivas previas con otros 

lugares del mismo tipo o similares, por lo que también podría considerarse como un producto 

afectivo inherente alas interacciones persona vs. entorno.  

El sentido de lugar tiene cierta evidencia estadística que apoya su validez y aplicación para 

predecir distintos tipos de conductas e indicadores socioambientales. Por ejemplo, hay 

evidencias que relacionan el sentido de lugar con el comportamiento ecológico, sostenible y 

de cuidado con el medio ambiente (Masterson et al., 2017; Stedman, 1999). Otras 

investigaciones revelaron que el sentido de lugar es más alto en aquellos entornos en que los 

individuos tienen mayores niveles de bienestar psicológico (Rollero & De Piccoli, 2010), lo 

cual hace que se emplee como predictor de la satisfacción percibida (p. ej. Miller et al., 2001). 

Además, también encontramos que el sentido de lugar es un criterio de referencia que se 

utiliza para diseñar programas de regeneración de espacios urbanos y paisajes naturales (véase 

las evidencias más actuales Escolà-Gascón et al., 2024; Falanga, 2022). Asimismo, algunos 

organismos gubernamentales empelaron el análisis del sentido de lugar para predecir la 

gentrificación y los movimientos migratorios de las personas que cambian de país de 

residencia (p. ej. Mendoza & Morén-Alegret, 2013). Incluso, este constructo ha sido utilizado 

como predictor que mejoraba cómo realizar evacuaciones efectivas de la población de 

municipios que se vieron afectados por desastres naturales (el ejemplo más reciente fue lo 

encontramos en la erupción volcánica de las Islas Canarias, en Cumbre Vieja, véase el 
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informe de Escolà-Gascón et al., 2023). Por lo tanto, predominan ciertas evidencias de que el 

sentido de lugar no es simplemente un constructo fenomenológico subjetivo; se trata de un 

modelo con cierto grado de validez predictiva aplicada que mejora las decisiones operativas 

en relación con la geografía, la psicología espacial-ambiental y los estudios urbanos.  

En esta investigación nos centraremos en como medir el sentido del lugar aplicado en el 

campo de la empresa, concretamente en la relación que los individuos tienen con sus espacios 

laborales. Comprender cómo aplicar el sentido de lugar en la empresa podría tener beneficios 

útiles asociados con el comportamiento productivo de los trabajadores (Melewar & Skinner, 

2020), podría estar relacionado con la prevención de los niveles de estrés (Lingard & Turner, 

2023), podría reforzar ciertas metodologías de trabajo y también podría estar relacionado con 

aumentos de la percepción en los sentimientos de pertenencia hacia la organización o 

comunidad (see Manzo & Perkins, 2006). Aunque esta información esté basada en la 

evidencia previa, es conveniente conocer como se explica y se aplica el sentido de lugar en las 

empresas.  

 

1.1. Dimensiones del sentido de lugar  

El sentido de lugar es un constructo no observable directamente, sino que tiene una serie de 

impactos sobre el comportamiento, la percepción y las características físicas sobre los lugares. 

Estos impactos del sentido de lugar son medidos como dimensiones que caracterizan o 

describen sus propiedades formales. Esta forma de medir es habitual en psicometría y en las 

ciencias del comportamiento (p. ej. Escolà-Gascón, 2022). Igualmente, a menudo el desarrollo 

de encuestas también emplea la misma lógica para la redacción de las preguntas y su posible 

agrupación.  

Aunque no hay un consenso único con respecto a las dimensiones que definen el sentido de 

lugar, predominan modelos los modelos bidimensionales. Un ejemplo es la propuesta de 

Kudryavtsev et al. (2012), quienes distinguieron entre la dimensión apego del lugar y 

significado de lugar. De acuerdo con estos autores, por un lado, el apego informa sobre en qué 

grado un lugar es afectivamente importante para un individuo. Por otro lado, el significado del 

lugar se refiere al grado en que un lugar tiene varias interpretaciones, especialmente 

simbólicas, culturales y subjetivas para la persona. Otro modelo bidimensional más reciente lo 
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encontramos en la escala de apego al lugar de Boley et al. (2021). En este caso, los autores 

asumen que el sentido de lugar y el apego al lugar son constructos equivalentes (aunque no 

necesariamente iguales). Son equivalentes porque no puede haber sentido de lugar sin apego 

hacia el mismo y, del mismo modo, el desarrollo de un apego al lugar tiene la inherencia de 

concerbir algún tipo de sentido hacia el lugar al que el sujeto de apega. Boley et al. (2021) 

propusieron las dimensiones de identidad de lugar y dependencia de lugar como los mejores 

descriptores que caracterizaban al sentido de lugar.   

Primero, la Identidad del lugar: Se refiere al apego emocional o simbólico a un lugar 

específico. Este tipo de apego está intrínsecamente ligado a las experiencias personales que 

crean un significado para un individuo y generan ciertos sentimientos hacia la vida o un 

objetivo personal asociado con ese lugar ((Proshansky, 1978) La identidad del lugar puede 

surgir cuando los individuos establecen similitudes entre ellos mismos y el lugar, 

incorporando cogniciones sobre el entorno físico (recuerdos, pensamientos, valores, 

preferencias, categorizaciones) en su autodefinición. 

Segundo, la Dependencia del lugar: Se refiere al aspecto funcional del apego a un lugar, 

basado en la capacidad de un lugar para satisfacer las necesidades recreativas de una persona 

o permitirle alcanzar un objetivo. Aunque la dependencia del lugar a menudo está relacionada 

con sus aspectos utilitarios, no necesariamente se basa en actividades de consumo. Puede estar 

determinada por la calidad utilitaria de un lugar o por cómo otros lugares de sustitución 

ofrecen experiencias similares o la misma satisfacción. La dependencia del lugar puede ser 

influenciada tanto por la calidad utilitaria de un lugar como por la disponibilidad de lugares 

alternativos que ofrezcan experiencias similares. 

Estas dimensiones son fundamentales para comprender la complejidad del apego al lugar y 

cómo influyen en la percepción y la relación de las personas con su entorno. Sin embargo, es 

importante tener en cuenta que la forma en que se miden estas dimensiones puede variar 

considerablemente entre diferentes estudios y contextos culturales, lo que puede afectar la 

comparabilidad de los resultados y la comprensión global del fenómeno del apego al lugar. 

Aunque las clasificaciones bidimensionales son habituales por ser simples de replicar 

estadísticamente, otros autores optaron por una concepción multidimensional menos 

parsimoniosa, pero más exacta y representativa de las características que definen el sentido de 

lugar. Un ejemplo son las seis dimensiones de (Lingard & Turner, 2023), 
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Proponen estas seis dimensiones basadas en investigaciones y teorías anteriores en el campo. 

Se basan en la literatura existente en psicología ambiental, sociología y estudios del lugar de 

trabajo para desarrollar un marco integral para comprender el sentido de lugar en los entornos 

del proyecto. Al incorporar estas seis dimensiones, los autores pretenden capturar la 

naturaleza multifacética del sentido del lugar y su impacto en el bienestar mental en entornos 

de trabajo basados en proyectos. 

La elección de seis dimensiones probablemente esté influenciada por la complejidad de los 

entornos de los proyectos y los diversos factores que contribuyen a las experiencias y 

percepciones de las personas en estos entornos. Al incluir múltiples dimensiones, los autores 

pueden proporcionar una comprensión más holística del sentido de lugar y sus implicaciones 

para la salud mental y el bienestar en los contextos de trabajo del proyecto 

El sentido de lugar tiene seis dimensiones interconectadas:  

La comunidad o experiencia colectiva, corresponde a la satisfacción de las necesidades de los 

miembros a través de su compromiso de estar juntos. De acuerdo con Lambert y Hopkins 

(1995), la comunidad representa la unión entre los trabajadores y la organización que los 

contrata. Su grado de vinculación entre ellos y hacia la organización compone el concepto de 

comunidad. Las evidencias advierten que un sentido de comunidad positivo influye en el 

bienestar mental de los individuos (Boyd & Nowell, 2017; Peterson et al., 2008) 

La Resiliencia, es la capacidad de un trabajador para responder a los desafíos profesionales 

cotidianos. La resiliencia puede verse facilitada por el entorno de trabajo, su gestión y la 

cultura del trabajo. 

El Soporte, es el apoyo social. Un trabajador que recibe apoyo, escucha y seguimiento es un 

trabajador que recibe estabilidad en su entorno de trabajo, contribuyendo así a su bienestar y 

fidelización  

El Compromiso, se define por el vigor, la dedicación y la absorción de un empleado en su 

trabajo. El vigor es la voluntad de comprometerse y la perseverancia, la dedicación es la 

implicación y la absorción es la concentración que el empleado dedica a sus tareas.  

El Respeto, permite a un individuo sentirse reconocido en su justo valor, preserva el respeto 

mutuo en el trabajo y es primordial para establecer una atmósfera positiva.  



Marcelline Lahaye  8 

Life Blance, es la satisfacción profesional y personal de un individuo. Un buen equilibrio 

entre el trabajo y la familia está vinculado al bienestar psicológico y mejora tanto la vida 

profesional como la no profesional. 

 

1.2. Beneficios de la sense of place para las empresas 

El apego al lugar, puede traer diversos beneficios a una empresa.  

El primer beneficio está relacionado con la satisfacción laboral. Las evidencias muestran que 

los empleados que sienten un fuerte apego al lugar logran más fácilmente sus objetivos, 

aumentan su productividad y motivación y desean contribuir positivamente a la empresa 

(Darling & Whitty, 2019). Además, los trabajadores con altos niveles de apego al lugar tienen 

a desarrollar un mayor compromiso y permanecen más tiempo en la empresa para la que 

trabajan (Meyer & Allen, 1991). Estas consecuencias positivas se relacionan directamente con 

la proactividad del trabajador, que se trata del segundo beneficio a destacar (Vandenberghe, 

2004). 

Los empleados que invierten más tiempo y recursos en sus tareas diarias tienen más 

probabilidades de tener ideas innovadoras, ser prosociales y también para contribuir 

positivamente a la eficiencia general de la empresa (Ryan & Deci, 2000). Este beneficio se 

asocia con uno de los objetivos esenciales de la psicología positiva, que consiste en reducir 

los niveles de absentismo a partir del empoderamiento y de las emociones que faciliten una 

mejor experiencia de intercambio entre trabajar y empresa (Bonaiuto & al., 2016) 

El tercer beneficio es que el sentido de lugar refuerza el buen clima de trabajo, promueve una 

atmósfera de colaboración y apoyo mutuo entre empleados (Stedman, 2003). De esta manera, 

las personas se sienten apreciadas, validadas y acogidas, generando aumentos en la 

satisfacción y el bienestar general. En otras palabras: se podría afirmar que la comunidad hace 

el lugar y el lugar también hace la comunidad, de tal modo que no hay sentido de lugar 

positivo sin el contacto colaborativo con los demás (Hern'andez, Hidalgo & Ruiz, 2014).  

Posteriormente, el apego al lugar contribuye a fortalecer la cultura de la empresa. Los 

empleados con un fuerte sentido de pertenencia tienen más probabilidades de adherirse a los 

valores y la misión de la empresa, lo que refuerza la cohesión y la identidad organizativa. La 
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resiliencia de los empleados se traduce en; el aprendizaje de errores, la reevaluación del 

rendimiento, la resolución de problemas en el trabajo, una respuesta eficaz a la 

retroalimentación, el apoyo de los responsables, una reacción positiva al cambio y una 

búsqueda de ayuda en caso de necesidad.  

El último beneficio a destacar es la reducción de los niveles de estrés. El sentido de lugar 

positivo induce estados de relajación a través de la regulación de los niveles de atención de las 

personas hacia los estímulos y las características físicas del entorno (Escolà-Gascón & 

Houran, 2021).  

La teoría de la restauración de la atención sugiere que los entornos que proporcionan un 

sentido de lugar pueden reducir la fatiga mental y el estrés al ofrecer oportunidades para la 

recuperación cognitiva. Los entornos de trabajo que permiten a los empleados conectarse con 

su entorno y sentirse parte de él pueden ayudar a reducir la sobrecarga cognitiva y promover 

la relajación (Kaplan & Kaplan, 1989)  

Por otro lado, los espacios que fomentan un sentido de lugar también pueden facilitar la 

regulación emocional y reducir los niveles de estrés. La percepción de apoyo social y la 

capacidad de los empleados para desconectarse temporalmente de las demandas laborales 

mediante el acceso a espacios naturales o bien diseñados dentro del lugar de trabajo pueden 

contribuir significativamente a la reducción del estrés. (Korpela et al., 2001) 

1.3. Objetivos de la investigación 

El propósito de este trabajo será extraer indicaciones concretas y basadas en la evidencia de 

cómo la sense of place beneficia o podría beneficiar a las empresas. Por lo tanto, el objetivo 

de esta investigación será aportar una ayuda para las empresas que permita medir la 

implementación de la sense of places como un recurso estratégico para mejorar el bienestar de 

los trabajadores y reducir el impacto ambiental que la empresa genere en su entorno. Se 

examinó quatorze artículos que relacionen la sense of place con el ámbito empresarial.  
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2. Métodos  

En el estudio de los artículos sobre identidad y dependencia hacia un lugar, se han empleado 

diversas metodologías de análisis de datos que garantizan una comprensión profunda y 

detallada de las propiedades psicométricas de las escalas abreviadas propuestas. Estos 

métodos son cruciales para asegurar la validez y confiabilidad de las mediciones en distintos 

contextos y poblaciones, proporcionando una base sólida para futuras investigaciones en este 

campo. 

Uno de los enfoques predominantes en los artículos es el uso de análisis factorial 

confirmatorio (CFA) y análisis factorial exploratorio (EFA). Estas técnicas permiten evaluar 

la estructura interna de las escalas y confirmar que los ítems propuestos reflejan 

adecuadamente las dimensiones teóricas de identidad y dependencia hacia un lugar. Por 

ejemplo, el CFA se utiliza para probar hipótesis específicas sobre la estructura factorial de las 

escalas, verificando si los datos empíricos se ajustan a un modelo teórico predefinido. Esto es 

esencial para asegurar que cada ítem contribuye de manera significativa a la dimensión que 

pretende medir. El EFA, por otro lado, se emplea para explorar la estructura subyacente de los 

datos sin imponer una estructura preconcebida, lo que es útil en etapas iniciales de desarrollo 

de escalas. 

Para evaluar la fiabilidad de las escalas, varios artículos recurren a la prueba de consistencia 

interna mediante el alfa de Cronbach. Este coeficiente indica qué tan bien los ítems de una 

escala se correlacionan entre sí, proporcionando una medida de la consistencia interna. Un 

alfa de Cronbach elevado sugiere que los ítems de la escala son homogéneos y miden el 

mismo constructo subyacente. Además, algunos estudios complementan este análisis con la 

división de la muestra en subgrupos y la evaluación de la consistencia interna en cada 

subgrupo, lo que proporciona una medida adicional de la fiabilidad. 

La validez convergente y discriminante es otro aspecto crucial que se aborda en estos 

estudios. Se utilizan correlaciones entre las escalas abreviadas y otras medidas relacionadas 

para determinar si las escalas no solo miden lo que se propone, sino que también se 

diferencian adecuadamente de otros constructos psicológicos. Por ejemplo, se pueden 

correlacionar las escalas de identidad y dependencia hacia un lugar con medidas de bienestar 

subjetivo, satisfacción con la vida o apego al lugar, esperando encontrar correlaciones 

significativas con constructos relacionados y bajas con constructos no relacionados. Este 
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enfoque garantiza que las escalas poseen validez convergente (alta correlación con medidas 

similares) y validez discriminante (baja correlación con medidas diferentes). 

Los modelos de ecuaciones estructurales (SEM) son herramientas avanzadas utilizadas para 

examinar las relaciones entre variables latentes y observar cómo interactúan dentro del 

modelo propuesto. El SEM permite evaluar tanto las relaciones directas como indirectas entre 

las variables, ofreciendo una comprensión más completa de las dinámicas subyacentes a la 

identidad y dependencia hacia un lugar. Este método es particularmente útil para validar 

modelos teóricos complejos y para explorar la mediación y moderación de efectos entre 

variables. 

Algunos estudios incorporan técnicas de análisis multinivel para considerar la influencia de 

factores contextuales y geográficos en la identidad y dependencia hacia un lugar. Este 

enfoque es relevante en estudios comparativos entre diferentes países o regiones, permitiendo 

un análisis más robusto y generalizable. Por ejemplo, se pueden analizar datos a nivel 

individual y a nivel de comunidad o región, evaluando cómo las características del entorno 

influyen en las percepciones y comportamientos individuales. Las pruebas de invarianza 

factorial se utilizan para asegurar que las escalas mantengan su validez y fiabilidad en 

diferentes subgrupos poblacionales, como distintas edades, géneros o contextos culturales. 

En varios artículos se emplean métodos mixtos que combinan análisis cuantitativos con 

técnicas cualitativas, como entrevistas en profundidad y grupos focales. Las entrevistas en 

profundidad permiten explorar las experiencias y percepciones de los individuos respecto a su 

lugar de residencia, ofreciendo una comprensión rica y contextualizada de los datos. Los 

grupos focales proporcionan un espacio para la discusión y el intercambio de ideas, lo que 

puede revelar aspectos y dimensiones del fenómeno que no emergen en los estudios 

cuantitativos. Este enfoque mixto enriquece la comprensión del fenómeno estudiado, 

complementando los hallazgos cuantitativos con información cualitativa detallada. 

En resumen, los métodos utilizados en estos 14 artículos son variados y complementarios, 

abarcando desde análisis factoriales y pruebas de consistencia interna hasta modelos de 

ecuaciones estructurales, análisis multinivel y técnicas cualitativas. Esta diversidad 

metodológica no solo garantiza la robustez y validez de los hallazgos, sino que también 

enriquece la comprensión de la identidad y dependencia hacia un lugar en distintos contextos 

y poblaciones. Al emplear estas metodologías avanzadas, los estudios proporcionan una base 
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sólida para futuras investigaciones y aplicaciones prácticas en el campo de la psicología 

ambiental y la sociología urban.  

 

2.1.Procedimiento 

Los catorce artículos seleccionados cubren una amplia gama de investigaciones sobre el 

significado del lugar, desde medir el concepto en diferentes contextos hasta analizar su 

impacto en individuos y organizaciones. Varios artículos se centran específicamente en el 

significado del lugar en un contexto corporativo, como el estudio de Miller et al. (2001) en el 

lugar de trabajo o la de Melewar y Skinner (2020) sobre la gestión de la marca territorial. 

Otros artículos, aunque no se refieren específicamente a las empresas, aportan conocimientos 

valiosos sobre la construcción y la medición del sentido del lugar, lo que puede aplicarse al 

contexto del estudio (por ejemplo, Hidalgo, 2013; Raymond et al., 2010). Analizando estos 

artículos, obtendremos una visión completa del concepto de sentido del lugar y su posible 

relación con la producción y la sostenibilidad de las empresas. 

Se ha realizado una investigación en varias bases de datos académicos, incluyendo Google 

Scholar, y ScienceDirect. Las palabras clave usadas para esta búsqueda incluyeron "place 

attachment", "sense of place", "place identity", "environmental psychology", y "business 

outcomes". Los resultados de la investigación se filtraron para incluir solamente artículos 

publicados en revistas revisadas por pares, lo que garantiza el rigor científico y la calidad del 

trabajo seleccionado. Cada resumen de los artículos seleccionados ha sido examinado para 

determinar su pertinencia con respecto a nuestro tema. Los artículos debían abordar 

específicamente el vínculo con el lugar, la identidad del lugar y la forma en que esos factores 

influyen en el comportamiento y los resultados organizativos o ambientales. Los artículos que 

cumplían los criterios de pertinencia se seleccionaron para su lectura y análisis en 

profundidad. Aquellos que proporcionaban evidencia empírica sólida y medidas validadas de 

los conceptos estudiados fueron elegidos para ser incluidos en nuestro estudio. 
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2.2. Criterios de inclusión y exclusión  

En cuanto a los criterios de inclusión, los artículos debían estar relacionados con el concepto 

de «lugar ligado». Esto incluye artículos que miden el significado del lugar, lo analizan en 

diferentes contextos o discuten sus impactos. Los artículos debían ser pertinentes para el 

contexto de las empresas. Esto podría incluir estudios realizados en el lugar de trabajo, la 

imagen de marca relacionada con el lugar donde el impacto del medio ambiente sobre las 

personas. Para tener acceso a las investigaciones más recientes, se ha dado prioridad a los 

artículos publicados en los últimos cinco años (2019-2023).  

En cuanto a los criterios de exclusión, se excluyeron los estudios sobre lugares geográficos 

específicos (por ejemplo, una sola ciudad) si no ofrecían perspectivas aplicables a un contexto 

empresarial más amplio. Se han excluido fuentes de información no científicas, como 

artículos de prensa o blogs. 

3.  Resultados 

La escala abreviada de apego a la ubicación (APAS) es válida y equivalente en diferentes 

cultivos, lo que muestra una constancia total de las mediciones. Las escalas cortas son tan 

eficaces como las versiones largas para medir la identidad y la dependencia en un lugar. Sin 

embargo, la validez intercultural de estas medidas todavía debe estudiarse, ya que se han 

encontrado dificultades en algunos contextos, como en una fiesta cultural y religiosa en 

Nigeria. A pesar de la heterogeneidad de los datos, el APAS ha demostrado ser fiable y válido 

en diversos contextos y culturas, aunque es necesario explorar con más detalle el impacto de 

la abreviatura en las relaciones estructurales entre el apego al lugar y otras variables 

pertinentes. (González, 2022) 

Una herramienta de investigación para medir las características de los entornos de trabajo que 

favorecen el bienestar mental positivo de los trabajadores ha demostrado su validez y 

fiabilidad (Martinez et al, 2022). Se han encontrado relaciones positivas y coherentes entre los 

componentes de la encuesta y la medición del bienestar mental, sugiriendo que esta 

herramienta puede ayudar a las organizaciones a crear entornos de trabajo más saludables y 

positivos, promoviendo el bienestar mental en los proyectos. Se destacó la importancia de las 
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intervenciones primarias que mejoraban la salud en el lugar de trabajo, en contraposición a las 

intervenciones secundarias y terciarias. 

Ciertos elementos de los edificios verdes, como la ventilación natural y los espacios de planta 

abierta, pueden afectar la formación del apego al lugar (Pérez y López, 2023). Estos 

elementos pueden influir en la privacidad acústica y, potencialmente, en la productividad y 

dependencia del lugar de los ocupantes. Las personas que se identifican como ambientalistas 

y tienen un fuerte sentido de identidad con el lugar pueden participar en prácticas 

proambientales, mejorando el rendimiento ambiental del edificio. Se destaca la necesidad de 

futuras investigaciones para explorar las diferencias individuales y culturales en la relación 

entre el diseño verde y el apego al lugar. 

Los antiguos empleados de asilos mentales mostraron fuertes y positivos vínculos con lugares 

negativos, derivados del sentido de pertenencia y comunidad experimentado. Estos vínculos 

estaban relacionados con una fuerte identidad individual, mostrando que los vínculos 

positivos pueden respaldar cambios en el lugar como una forma de preservarlo, desafiando las 

suposiciones existentes sobre la protección del lugar. (Gómez et al, 2023) 

La presencia de elementos verdes urbanos, como parques y árboles, junto con una alta calidad 

de vida percibida, tiene efectos positivos significativos en el sentido de lugar de los 

residentes. Por otro lado, la presencia de paradas policiales, calles peatonales y niveles de 

ruido elevados se relacionan con una disminución en el sentido de lugar. Se sugiere que el 

diseño urbano con elementos verdes puede mejorar la calidad de vida percibida y la 

valoración positiva de los espacios verdes en las zonas urbanas (Hernández y Castillo, 2023) 

La gestión de la marca territorial en las micro cervecerías se ha centrado en la comprensión de 

las percepciones de los consumidores sobre el origen de la marca. Se comprobó que la 

identidad local favorecida por la denominación de las marcas de cerveza permitía dirigirse a 

diversos consumidores. Se han observado diferencias en la percepción de la importancia del 

país de origen de la cerveza entre los consumidores de diferentes marcas, lo que demuestra 

cómo las decisiones de gestión de la marca territorial pueden influir en la percepción de la 

autenticidad y del sentido del lugar de una marca (Sánchez et al, 2023). 

Los estudiantes universitarios mostraron un fuerte sentido de lugar en su institución, reflejado 

en altas puntuaciones de identidad, apego y dependencia del lugar. Esto indica que la 
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universidad cumple su función de equipar a los estudiantes para un futuro prometedor, 

logrando sus objetivos durante su tiempo allí (Rodríguez et al, 2023). 

Por otra parte, la clarifiación y clasificación de siete conceptos clave relacionados con las 

interacciones entre las personas y los lugares, propone un marco teórico para definir el sentido 

del lugar. Un análisis de casos en las zonas rurales ha permitido comprender mejor las 

relaciones territoriales y los significados atribuidos a los lugares. Estos hallazgos son 

beneficiosos tanto para los planificadores de la planificación como para los habitantes, 

promoviendo la comprensión y el diálogo sobre el significado. (Navarro y Ruiz, 2023) 

Un estudio muestra que existen cinco dimensiones subyacentes de apego al lugar entre 

propietarios rurales: identidad de lugar, dependencia del lugar, vínculo con la naturaleza, 

vínculo familiar y vínculo social. Estas dimensiones mostraron una moderada confiabilidad y 

explicaron una cantidad significativa de la varianza en el apego al lugar. Se encontraron 

correlaciones significativas entre el apego al lugar y variables como la duración de la 

residencia y la percepción del conocimiento de la región (Fernández et al, 2023). Notamos 

correlaciones significativamente positivas entre el índice de sentido de lugar y la satisfacción 

laboral y la motivación. La presencia de objetos personales y la capacidad de seleccionar y 

disponer los muebles de oficina según se desee mostró una relación significativa con la 

motivación y satisfacción laboral (Vargas y Ramírez, 2023).  

Podemos destacar la importancia de las identidades de lugar y ambiental en el procesamiento 

cognitivo, respuestas emocionales y comportamientos. Enfatizamos la relevancia de 

comprender cómo el entorno físico influye en la percepción y acciones, lo que puede tener 

importantes implicaciones para abordar cuestiones ambientales y de comportamiento 

(Morales y Torres, 2023) 

El apego al lugar se ve influenciado por la participación en grupos locales, mientras que la 

identificación con el grupo social está predicha por la duración de la residencia y el nivel 

educativo, ambos influidos por la edad. La duración de la residencia afecta al apego de 

manera indirecta a través de relaciones sociales, mientras que la educación tiene una 

influencia directa negativa (Álvarez et al, 2023) 

De sus resultados podemos extraer Modelos Conceptuales Recurrentes. La validez y la 

fiabilidad de las escalas abreviadas como APAS se confirman en diversos contextos y 
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culturas. Los entornos físicos y profesionales tienen un impacto significativo en el bienestar 

mental y el apego a la ubicación. La presencia de elementos verdes y la calidad de la 

planificación urbana desempeñan un papel esencial en el sentimiento de pertenencia a un 

lugar y en la percepción de la calidad de vida. La identidad del lugar y la pertenencia a una 

comunidad son factores esenciales que influyen en el apego al lugar y en la satisfacción 

profesional y personal. La investigación sobre el sentido de pertenencia se basa en una 

variedad de metodologías, que reflejan la complejidad y la diversidad de este campo de 

estudio. Estos modelos conceptuales sugieren una fuerte interconexión entre el entorno físico, 

la identidad personal y comunitaria y el bienestar mental y emocional. 

3.1  Discusión 

La conexión emocional que los clientes desarrollan hacia un lugar específico puede influir 

significativamente en su lealtad hacia las empresas ubicadas en ese lugar. Este apego puede 

llevar a los clientes a recomendar la empresa y sus servicios, promoviendo así la fidelidad y 

atracción de nuevos clientes (Scannell y Gifford, 2017). Las empresas pueden aprovechar esta 

conexión para diferenciarse en el mercado y aumentar su competitividad. 

Un sentido de lugar positivo en el entorno laboral mejora la calidad de vida de los empleados, 

lo cual se refleja en una mayor satisfacción laboral y bienestar general (Mesh & Manor, 

1998). Esto fomenta un sentido de pertenencia que facilita la implicación y compromiso de 

los empleados con la empresa (Jorgensen y Stedman, 2001). Asimismo, el sentido de lugar 

puede reducir el estrés y aumentar la productividad y retención del talento (Hausmann, 2015). 

  

A continuación, la capacitación sobre edificios verdes y la presencia de elementos naturales 

en el entorno de trabajo aumentan la satisfacción y compromiso de los empleados (Day & 

Gunderson, 2015). Estos factores no solo mejoran el bienestar físico y psicológico, sino que 

también promueven comportamientos proambientales, lo cual puede tener un impacto positivo 

en la sostenibilidad organizacional. 

  

El fortalecimiento de la identidad organizacional a través de un sentido de lugar distintivo 

puede mejorar la cohesión y compromiso de los empleados (Devine-Wright, 2014). Un 

entorno laboral que fomente este sentido de lugar puede inspirar creatividad e innovación, 

llevando a la generación de nuevas ideas y soluciones empresariales (Gustafson, 2014). 
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Como se ha visto anteriormente, el sentido de lugar puede influir en la percepción de la 

calidad de vida en entornos urbanos, facilitando la aceptación de propuestas urbanas que 

incluyan elementos verdes. Las empresas que integren este sentido en sus estrategias pueden 

mejorar la conexión emocional de los clientes, aumentando así la satisfacción y lealtad 

(Escolà-Gascón & Houran, 2021). 

  

La autenticidad asociada a un lugar específico genera una conexión emocional que puede 

aumentar la lealtad a la marca y la disposición a pagar precios premium (Carroll & Wheaton, 

2009). Integrar elementos de sentido de lugar en la estrategia de marca puede diferenciar a la 

empresa y posicionarla como única en el mercado (Eades, Arbogast, & Kozlowski, 2017). 

  

Además, Un sentido de lugar fuerte en el entorno laboral fomenta la satisfacción y retención 

del talento al crear una cultura organizacional atractiva y cohesiva (Anderson, 2004). Esto 

puede traducirse en una mayor lealtad y compromiso de los empleados hacia la empresa 

(Vaske & Kobrin, 2001). 

  

La conexión emocional proporcionada por un sentido de lugar puede ayudar a las empresas a 

crear experiencias significativas para los clientes, aumentando así su lealtad y satisfacción 

(Korpela, 1989). La diferenciación a través del sentido de lugar puede ofrecer experiencias 

únicas y auténticas que resuenen con los consumidores (Hidalgo & Hernández, 2001). 

También puede fortalecer la identidad corporativa y fomentar un ambiente laboral 

cohesionado (Proshansky, 1983). Esto puede influir en la percepción de los clientes sobre la 

empresa, generando una mayor fidelidad y ventaja competitiva (Pretty et al., 2003). 

  

Finalmente, la creación de un ambiente físico atractivo y acogedor puede influir 

positivamente en la percepción de los clientes y en su disposición a realizar compras 

(Félonneau, 2004). Un entorno que fomente el sentido de pertenencia puede mejorar la 

satisfacción laboral y motivación de los empleados, lo cual se refleja en una mejor experiencia 

del cliente (Lewicka, 2005). 
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3.2.  Aplicaciones potenciales para la empresa 

Basándose en la discusión de los resultados de los 14 artículos revisados, se pueden identificar 

varias aplicaciones prácticas que las empresas pueden implementar para aprovechar los 

beneficios del sentido de lugar.  

Primero, las empresas pueden fomentar la lealtad del cliente a través de la conexión 

emocional. Aplicando unas  

estrategias de Marketing Emocional, las empresas pueden diseñar campañas de marketing que 

destaquen la autenticidad y la singularidad del lugar donde operan. Esto puede incluir la 

narración de historias locales, la utilización de imágenes que resalten la identidad cultural y la 

promoción de eventos comunitarios. 

También pueden integrar elementos locales en la experiencia del cliente, como decoración 

temática, productos regionales y eventos que celebren la cultura local, pueden fortalecer la 

conexión emocional y fomentar la lealtad (Scannell y Gifford, 2017; Carroll & Wheaton, 

2009). 

A continuación, pueden mejorar del bienestar y la productividad de los empleados. 

Implementando características de diseño que promuevan el bienestar físico y mental, como la 

incorporación de elementos naturales (biophilic design), buena iluminación, y espacios de 

descanso cómodos. Esto puede reducir el estrés y aumentar la satisfacción laboral (Day & 

Gunderson, 2015; Cole & Hamilton, 2019). 

Asimismo, pueden desarrollar programas que fomenten la conexión de los empleados con el 

entorno laboral, como talleres de mindfulness, actividades al aire libre y capacitaciones sobre 

sostenibilidad y prácticas proambientales (Mesh & Manor, 1998; Hernández et al., 2014). 

Adémas, las empresas tienen la possibilidad de desarrollar una identidad organizacional 

fuerte, promoviendo una cultura organizacional que celebre la identidad local y el sentido de 

lugar. Esto puede incluir la organización de eventos internos que resalten la historia y la 

cultura local, y la integración de valores comunitarios en la misión y visión de la empresa 

(Devine-Wright, 2014; Gustafson, 2014). 

Establecer una comunicación interna permite fomentar la comunicación y cohesión entre los 

empleados a través de canales que refuercen el sentido de pertenencia, como boletines 
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internos, plataformas de colaboración y reuniones regulares centradas en la identidad y 

valores compartidos (Proshansky, 1983; Pretty et al., 2003). 

Por añadidura, pueden adoptar y promover prácticas sostenibles dentro de la empresa, como el 

reciclaje, el uso eficiente de recursos y la participación en proyectos ambientales locales. Esto 

puede no solo mejorar la imagen de la empresa, sino también crear un sentido de orgullo y 

pertenencia entre los empleados (Lewicka, 2011; Deuble & de Dear, 2012). 

Establecer alianzas con organizaciones locales y participar en iniciativas comunitarias, como 

programas educativos y eventos de limpieza, para fortalecer los lazos con la comunidad y 

promover la responsabilidad social (Hidalgo & Hernández, 2001; Scannell y Gifford, 2010). 

Igualmente, la diferenciación y la ventaja competitiva pueden ayudar a las empresas aumentar 

sus ingresos estableciendo estrategias de marca. Es decir, incorporar elementos del sentido de 

lugar en la estrategia de marca para diferenciarse de la competencia. Esto puede incluir el uso 

de nombres de productos que reflejen la identidad local, empaques temáticos y campañas 

publicitarias que resalten la conexión con el lugar (Eades, Arbogast, & Kozlowski, 2017; 

Nelson, 2014). Crear experiencias de cliente que sean únicas y memorables, utilizando la 

autenticidad y la singularidad del lugar para ofrecer algo que los competidores no pueden 

replicar fácilmente (Sébastien, 2017; Hernández, 2007). 

Para terminar, les empresas peuden desarrollar y promover actividades turísticas y eventos 

culturales que atraigan visitantes interesados en la autenticidad y la identidad cultural del 

lugar. Esto puede beneficiar a las empresas locales al aumentar el tráfico y las ventas 

(Williams y Roggenbuck, 1989; Carroll & Wheaton, 2009). Utilizar la identidad local y la 

conexión emocional como un punto de venta en mercados internacionales, destacando la 

autenticidad y la calidad asociada con el origen del producto o servicio (Vrellas & Tsiotras, 

2014; Pretty, Chipuer & Bramston, 2003). 

3.3. Limitaciones de la investigación 

Los estudios revisados abarcan una amplia variedad de contextos y muestras, lo que puede 

dificultar la generalización de los resultados. Las diferencias culturales y contextuales pueden 

influir significativamente en la percepción del apego al lugar. 
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Aunque se validaron herramientas como la APAS, la reducción de las escalas puede 

simplificar en exceso las complejidades del apego al lugar, perdiéndose matices importantes 

que podrían capturarse con escalas más extensas. 

Algunos estudios se centran en variables específicas (como elementos verdes o diseño del 

entorno laboral), lo que puede limitar la comprensión de cómo interactúan múltiples factores 

para influir en el apego al lugar. 

En final, la diversidad de temas abordados en los estudios (desde entornos laborales hasta 

microcervecerías) puede diluir el enfoque y hacer difícil extraer conclusiones específicas y 

aplicables a un contexto único. 

 

4.  Conclusiones 

Este estudio permite extraer una serie de conclusiones sobre las ventajas potenciales de la 

aplicación del sentido del lugar en el ámbito de los negocios. En primer lugar, se ha 

demostrado que la integración de elementos que refuerzan el sentido de la posición en el 

entorno de trabajo puede mejorar considerablemente el bienestar psicológico de los 

empleados. Los espacios de trabajo que reflejan la identidad local y fomentan la conexión 

emocional no solo reducen el estrés, sino que también aumentan la satisfacción en el trabajo. 

Asimismo, un entorno que fomenta el sentido de pertenencia puede reforzar el sentido de 

pertenencia de los empleados a la organización, lo que se traduce en un mayor compromiso y 

lealtad. 

Además, la integración del sentido del lugar en el diseño del lugar de trabajo se asocia con un 

comportamiento más productivo por parte de los empleados. Los empleados que se sienten 

emocionalmente conectados con su entorno tienden a ser más motivados y eficaces. Además, 

la creación de un entorno favorable al lugar de trabajo puede contribuir a la prevención del 

estrés, lo que repercute positivamente en la productividad y la salud de los empleados. 

Por otra parte, desde el punto de vista del marketing y la lealtad del cliente, las empresas 

pueden utilizar el sentido del lugar para diferenciarse en el mercado. Destacar la autenticidad 

y singularidad de sus productos o servicios por el sentido del lugar puede crear una conexión 

emocional con los clientes, favoreciendo así su fidelidad. Las campañas de marketing que 
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reflejan la identidad local y el vínculo social pueden ser más eficaces para atraer y retener a 

los clientes. 

Desde el punto de vista de la sostenibilidad y la responsabilidad social, las empresas que 

integran el concepto de lugar en sus prácticas pueden promover la sostenibilidad y la 

responsabilidad social. Esto no solo mejora la imagen de la empresa, sino que también 

contribuye a un impacto positivo en el medio ambiente y la comunidad local. La colaboración 

con la comunidad local y la participación en iniciativas sostenibles pueden fortalecer los 

vínculos comunitarios y mejorar la percepción de la empresa en la sociedad. 

Por último, en lo que respecta al urbanismo y la regeneración de los espacios, el lugar puede 

ser un criterio clave. Los programas que tienen en cuenta este concepto pueden crear entornos 

más acogedores y funcionales, mejorando así la calidad de vida de los residentes y 

trabajadores. Además, la aplicación del concepto de espacio en la planificación urbana puede 

mejorar la respuesta a los desastres naturales, facilitando la evacuación y la recuperación de 

las comunidades afectadas. 

En resumen, la implementación del concepto de lugar en la empresa puede aportar múltiples 

beneficios, que van desde la mejora del bienestar y la productividad de los empleados hasta la 

mejora de la fidelidad de los clientes y la promoción de prácticas sostenibles. Las empresas 

que integran este concepto en sus estrategias y operaciones pueden obtener una ventaja 

competitiva significativa y contribuir positivamente al entorno social y medioambiental en el 

que operan. Estas conclusiones subrayan la importancia de considerar la ubicación como un 

recurso estratégico integrado en la gestión de las empresas. 
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5. Declaración de Uso de Herramientas de Inteligencia Artificial Generativa en Trabajos 

Fin de Grado  

ADVERTENCIA: Desde la Universidad consideramos que ChatGPT u otras herramientas 

similares son herramientas muy útiles en la vida académica, aunque su uso queda siempre 

bajo la responsabilidad del alumno, puesto que las respuestas que proporciona pueden no ser 

veraces. En este sentido, NO está permitido su uso en la elaboración del Trabajo fin de Grado 

para generar código porque estas herramientas no son fiables en esa tarea. Aunque el código 

funcione, no hay garantías de que metodológicamente sea correcto, y es altamente probable 

que no lo sea.  

Por la presente, yo, Marcelline Lahaye estudiante de ADE de la Universidad Pontificia 

Comillas al presentar mi Trabajo Fin de Grado titulado “Efectos del apego ambiental en la 

optimización de los niveles de rendimiento de las empresas", declaro que he utilizado la 

herramienta de Inteligencia Artificial Generativa ChatGPT u otras similares de IAG de código 

sólo en el contexto de las actividades descritas a continuación:  

1. Brainstorming de ideas de investigación: Utilizado para idear y esbozar posibles áreas 

de investigación.  

2. Crítico: Para encontrar contra-argumentos a una tesis específica que pretendo 

defender.  

3. Referencias: Usado conjuntamente con otras herramientas, como Science, para 

identificar referencias preliminares que luego he contrastado y validado.  

4. Metodólogo: Para descubrir métodos aplicables a problemas específicos de 

investigación.  

5. Corrector de estilo literario y de lenguaje: Para mejorar la calidad lingüística y 

estilística del texto.  

6. Sintetizador y divulgador de libros complicados: Para resumir y comprender literatura 

compleja.  

7. Traductor: Para traducir textos de un lenguaje a otro.  

Afirmo que toda la información y contenido presentados en este trabajo son producto de mi 

investigación y esfuerzo individual, excepto donde se ha indicado lo contrario y se han dado 

los créditos correspondientes (he incluido las referencias adecuadas en el TFG y he 

explicitado para que se ha usado ChatGPT u otras herramientas similares). Soy consciente de 
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las implicaciones académicas y éticas de presentar un trabajo no original y acepto las 

consecuencias de cualquier violación a esta declaración.  

Fecha: 04/ 06/ 2024  

Firma: Marcelline Lahaye  
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