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Anexo 2.1 Análisis de datos cualitativos: Resumen de codificación
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Nodos\\Dimensiones\Dimensión de Segregación espacial PDF
Elementos internos\\Dialnet-SegregaciónSocioespacialUrbanaEnCuencaEcuador-5004620 (2)
No 0.0249 1 ASUS 24/10/2020 13:41
La dimensión uniformidad es el grado en que los miembros de un grupo pueden estar distribuidos de manera que
están subrepresentados en algunos sectores y sobrerrepresentados en otros; se refiere a la distribución diferencial de
un grupo poblacional con respecto al total de la población, representada por la diferencia de sus tamaños relativos
en cada sector censal. En este estudio hemos medido la uniformidad utilizando el Índice de Segregación Espacial
Global (ISEG) [4]; éste equivale a la mitad de la sumatoria de los valores absolutos de las diferencias entre los
tamaños relativos del grupo poblacional analizado con respecto al total de la población en cada sector censal. La
fórmula de cálculo del ISEG se presenta en la (Ecuación 3).

2 ASUS 24/10/2020 13:41
La dimensión exposición representa el grado de contacto potencial de un grupo poblacional con el resto de la
población; indica si está expuesto a actividades de interacción por compartir las mismas áreas de residencia. En
lugar de medir la segregación como la desviación de un ideal abstracto de “uniformidad”, la exposición intenta
medir la experiencia real de segregación como la percibirá un miembro promedio del grupo estudiado. Esta
dimensión, por supuesto, se refiere a la interacción potencial, pues no toma en cuenta las actitudes de grupos
minoritarios o mayoritarios, sino solamente la posibilidad de encuentro por compartir un mismo espacio físico. Es útil
analizar la exposición de cada sector censal en lugar de considerar únicamente un valor total para toda la ciudad,
para estudiar los patrones espaciales de segregación.

3 ASUS 19/10/2020 19:05
Finalmente, la dimensión aglomeración busca determinar si los grupos poblacionales se ubican en áreas formando
conglomerados más grandes, o si por el contrario, se encuentran dispersos en el área urbana. A diferencia de las
dimensiones anteriores, que han medido la segregación para grupos poblacionales explícitamente diferenciados
por su Índice de Condiciones de Vida (sea por cuartiles o por carentes versus no carentes), en esta dimensión
utilizamos una aproximación desde la estadística espacial para determinar el grado de asociación espacial de los
valores promedios de ICV de cada sector censal; así, exploramos patrones de aglomeración de valores altos o de
valores bajos del ICV tanto de forma global como local.

Nodos\\Dimensiones\Dimensión de Segregación residencial PDF
Elementos internos\\Serie Población y Desarrollo No. 16
No 0.0028 1 ASUS 16/10/2020 16:28
De mezcla o integración de grupos sociales en espacios comunes. En esta dimensión de la segregación, un grupo
social no se mezcla con el resto, aunque esté diseminado en varias partes de la ciudad. Así, se originan zonas
homogéneas en un contexto heterogéneo, lo que probablemente dificulta la interacción (o encuentro al menos)
con otros grupos sociales.

2               ASUS 16/10/2020 16:52
Se encuentran dos líneas de atributos; por un lado, la relacionada con la estratificación socioeconómica y, por el
otro, la vinculada con la segmentación biosociocultural. En la realidad ambos pueden estar ligados; entre los
primeros sobresalen: i) el ingreso; ii) la educación; iii) las condiciones materiales de vida. Si se usan estos criterios, a la
segregación residencial podría añadirse el apelativo de socioeconómica. Entre los segundos están; i) el color de la
piel; ii) el idioma; iii) la nacionalidad; iv) la etnia; v) la religión; vi) la casta. Si se usan estos criterios, la segregación
residencial adquiere el apellido del atributo que diferencia la localización de las personas, es decir, segregación
(residencial, desde luego) racial, lingüística, étnica, religiosa, etc. Si los atributos biosocioculturales no son
independientes de los socioeconómicos, la segregación residencial se expresará simultáneamente en ambas
dimensiones.

Elementos internos\\The Dimensions of residential segregation
No 0.0189 1 ASUS 20/10/2020 13:41
Evenness refers to the differential distribution of two social groups among areal units in a city. A minority group is said
to be segregated if it is unevenly distributed over areal units (Blau 1977). Evenness is not measured in any absolute
sense, but is scaled relative to some other group.

2              ASUS 20/10/2020 12:31
Specifically, we hold that residential segregation is a global construct that subsumes five underlying dimensions of
measurement, each corresponding to a different aspect of spatial variation: evenness, exposure, concentration,
centralization, and clustering.

3              ASUS 20/10/2020 13:42
EXPOSURE: Residential exposure refers to the degree of potential contact, or the possibility of interaction, between
minority and majority group members within geographic areas of a city. Indices of exposure measure the extent to
which minority and majority members physically confront one another by virtue of sharing a common residential
area. For any city, the degree of minority exposure to the majority may be conceptualized as the likelihood of their
sharing the same neighborhood. Rather than measuring segregation as departure from some abstract ideal of



"evenness," exposure indices attempt to measure the experience of segregation as felt by the average minority or
majority member.
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4                ASUS 20/10/2020 14:03
CONCENTRATION: Concentration refers to relative amount of physical space occupied by a minority group in the
urban environment. Groups that occupy a small share of the total area in a city are said to be residentially
concentrated. For example, suppose two cities have the same minority proportion and an equivalent degree of
residential evenness, but in one city minority areas are few in number and small in area, while in the other they are
numerous and large. Most observers would probably consider the former city to be more "segregated" than the
latter. This observation stems from the fact that residential discrimination has traditionally restricted minorities to a
small number of neighborhoods that together comprise a small share of the urban environment (Hirsch 1983; Kain &
Quigley 1975; Massey & Mul- lan 1984; Spear 1967).

5               ASUS 20/10/2020 14:47
4. CENTRALIZATION: A fourth dimension of segregation is related to concentration, but is conceptually distinct.
Centralization is the degree to which a group is spatially located near the center of an urban area. Groups that settle
near center city areas usually tend to be spatially concentrated as well, but this need not be so. A poor ethnic group
may well inhabit a small share of the urban environment and yet be located in a suburban or peripheral area, as in
many cities of the developing world (Ginsburg 1965; London & Flanagan 1976; Schnore 1965) as well as in some
urban areas of the southwestern United States (Moore 1976).

6 ASUS 20/10/2020 14:50
Tering exhibited by a minority group—that is, the extent to which areal units inhabited by minority members adjoin
one another, or cluster, in space. White (1983) has termed this the "checkerboard problem," as opposed to the "grid
problem," which has traditionally occupied sociolo- gists. While prior dimensions have dealt with the distribution of
minority and majority members among areal units, or with the distribution of mi- nority areas relative to some fixed
central point, clustering concerns the distribution of minority areas with respect to each other. A high degree of
clustering implies a residential structure where minority areas are contigu- ous and closely packed, creating a single
large ethnic or racial enclave. A low level of clustering means that minority areal units are widely scattered around
the urban environment, like black squares on a checkerboard.

Elementos internos\\Viviendo cada vez más separados
No 0.0041 1 ASUS 19/10/2020 21:11
Es frecuente que se distingan cinco dimensiones en el análisis de la segregación: disimilitud o equidad, exposición,
aglomeración, concentración y centralización; las dos primeras son las más empleadas pues existe un consenso
mayor sobre su conceptualización y medición (Massey y Denton, 1988; Massey, White y Voon-chin, 1996). La
dimensión de disparidad se refiere a cuán equitativamente distribuidos están los grupos sociales entre las áreas
residenciales, buscando entender si la composición de los vecindarios es similar o no. La dimensión de exposición
justamente mide cuán expuesto está un grupo frente a otro(s) en un área residencial y conceptualmente hace
referencia a la potencial interacción entre los grupos sociales.

Nodos\\Dimensiones\Dimensión de Segregación residencial Socioeconómica PDF
Elementos internos\\Segregación residencial socioeconómica argentina
No 0.0047 1 ASUS 26/10/2020 13:57
La SRS tiene tres dimensiones principales: “(1) la tendencia de los grupos sociales a concentrarse en algunas áreas
de la ciudad, (2) la conformación de áreas o barrios socialmente homogéneos y la percepción subjetiva que los
residentes tienen de la segregación ‘objetiva’ (las dos primeras dimensiones)” (Sabatini, Cáceres y Cerda 2001, 10).

Nodos\\Dimensiones\Dimensión de Segregación residencial\Causas de la segregación residencial PDF
Elementos internos\\Serie Población y Desarrollo No. 16
No 0.0023 1 ASUS 16/10/2020 16:08
(a) Los cambios estructurales operados a escala mundial desde los años ochenta (globalización,
desregulación, creciente acción de los mercados), que han tendido a beneficiar a algunos segmentos de la
población y a perjudicar a otros, con el consiguiente aumento de las disparidades socioeconómicas;
(b) Las tendencias hacia la liberalización de los mercados de tierras, que permitieron una correlación mucho
más estrecha entre el valor del suelo y el nivel socioeconómico de la población que lo ocupa;
(c) Las crecientes condiciones de inseguridad en las ciudades (y la consiguiente búsqueda de lugares
protegidos por parte de los grupos con más recursos);
(d) Las reforzadas aunque tradicionales pretensiones de exclusividad de los grupos socialmente emergentes;
(e) Los aspectos regresivos (a escala local) de la descentralización, en particular la relación directa entre
recursos disponibles por los gobiernos locales y el nivel socioeconómico de sus residentes, que conduce a una
inversión municipal per cápita mucho mayor en las comunas en donde residen los grupos de altos ingresos.

Nodos\\Dimensiones\Dimensión de Segregación residencial\Concentración espacial de grupos PDF
Elementos internos\\Tolerancia a la diversidad y segregación residencial
No 0.0019 1 ASUS         26/10/2020 12:54
La concentración se refiere al grado en que un grupo social se concentra en un determinado territorio: un grupo
está concentrado en la medida en que todos o casi todos sus miembros residen en un mismo lugar.
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Nodos\\Dimensiones\Dimensión de Segregación residencial\Concentración espacial de grupos\Perspectiva
demográfica
Elementos internos\\XXIV_CongresoAGE_Zaragoza_2015_J.Galeano_J.Bayona
No 0.0204 1 GG        27/10/2020 16:16
Los procesos de dispersión imperantes entre 2003 y 2013 han sido facilitados por la cadena de vacantes originadas
por la movilidad residencial ascendiente de los hijos de los migrantes de mediados del siglo XX. En su proceso de
asentamiento, y desde una perspectiva geodemográfica, dos fenómenos serán percibidos como relevantes: 1) la
segregación, es decir, el grado en que los grupos de población comparten o no un mismo territorio; y 2) la
concentración geográfica, que además remarca su visibilidad, especialmente cuando esta concentración se
produce en colectivos desfavorecidos y en barrios vulnerables de las ciudades (barrios muchas veces definidos
como tales por la propia presencia de inmigrantes).

2 GG 27/10/2020 16:16
La baja segregación se relaciona con la fragmentación del mercado inmobiliario local y un débil estado del
bienestar. La concentración también ha sido abordada, siendo este uno de los aspectos vistos con mayor
preocupación cuando se habla de políticas de inmigración, junto con la concentración en otros ámbitos como el
escolar y el laboral (Zapata, 2001). Se entiende, entonces, que la concentración puede actuar aislando a los
residentes de estas zonas y dificultando el éxito del proceso de integración.

3 GG       27/10/2020 16:16
3. LA CONCENTRACIÓN TERRITORIAL DE LOS INMIGRANTES. LOS CLÚSTERES POBLACIONALES
Un clúster poblacional es aquel espacio definido entorno a una característica, en este caso el país de nacimiento, y
a partir de su sobrerrepresentación en comparación al conjunto de referencia.

Nodos\\Dimensiones\Dimensión de Segregación residencial\dimensiones de análisis PDF
Elementos internos\\Una aproximación a la segregación residencial
No 0.0016 1 GG       27/10/2020 16:16
El concepto de segregación tiene una dimensión espacial-territorial. Para abordarla es necesario precisar la escala
territorial.

Elementos internos\\Viviendo cada vez más separados. Un análisis multigrupo de la segregación residencial en la
ciudad de México, 1990-20005
No 0.0041 1 GG       27/10/2020 16:16
Es frecuente que se distingan cinco dimensiones en el análisis de la segregación: disimilitud o equidad, exposición,
aglomeración, concentración y centralización; las dos primeras son las más empleadas pues existe un consenso
mayor sobre su conceptualización y medición (Massey y Denton, 1988; Massey, White y Voon-chin, 1996). La
dimensión de disparidad se refiere a cuán equitativamente distribuidos están los grupos sociales entre las áreas
residenciales, buscando entender si la composición de los vecindarios es similar o no. La dimensión de exposición
justamente mide cuán expuesto está un grupo frente a otro(s) en un área residencial y conceptualmente hace
referencia a la potencial interacción entre los grupos sociales.

Nodos\\Dimensiones\Dimensión de Segregación residencial\dimensiones de análisis\dimensiones   objetivas
Elementos internos\\Las dimensiones espaciales de la segregación residencial
No 0.0179 1 GG       27/10/2020 16:16
Para Sabatini (2003) las dimensiones objetivas de la sr son el grado de concentración espacial de los grupos
sociales, y la homogeneidad social que presentan las distintas áreas internas de las ciudades. Por su parte, para
Massey y Denton (1988) estas dimensiones (a las cuales ellos llaman espaciales) son cinco: uniformidad, exposición,
concentración, centralización y agrupamiento, y pueden ser medidas cuantitativamente a través de índices de
segregación. La primera —y tal vez la más conocida— de las dimensiones objetivas de la sr es la uniformidad, la
cual presta atención a la distribución de los grupos sociales en las unidades espaciales de una ciudad (por ejemplo,
los barrios o las manzanas). Bajo la lógica de esta dimensión, cuanto más desigual es la distribución de un grupo
social, más segregado está. Los índices de uniformidad miden si un grupo social está sub o sobrerrepresentado en
estas unidades espaciales. La segunda dimensión es la concentración, que se refiere al espacio que el grupo social
ocupa en la ciudad. Cuanto más reducido, mayor concentración y, por lo tanto, más segregación. Son pocos los
índices de concentración que han sido propuestos en la literatura. La tercera dimensión objetiva de la sr es la
exposición y se refiere a la probabilidad de contacto entre los miembros de grupos sociales en las mencionadas
unidades espaciales. La exposición puede ser analizada desde dos enfoques. El primero presta atención a la
probabilidad de que individuos de un grupo social se encuentren con miembros de su mismo grupo (aislamiento),
mientras que el segundo presta atención a la probabilidad de que individuos de grupos sociales diferentes se
encuentren (interacción). El grado de exposición depende del tamaño relativo de los grupos sociales que se
comparan. La cuarta dimensión objetiva de la sr es la centralización, es decir, el grado de localización espacial de
los miembros de un grupo social con referencia al centro de la ciudad o a su proximidad a éste. En algunos
contextos urbanos la centralización está relacionada con la presencia de grupos vulnerables y minoritarios.
Finalmente, la quinta dimensión es el agrupamiento, la cual presta atención al grado en que las áreas ocupadas
por un mismo grupo social se encuentran cerca unas de otras y tienden a formar agrupamientos en el espacio
urbano. Un alto grado puede considerarse como indicativo de la existencia de enclaves, y por el contrario, un bajo
nivel de agrupamiento significa que las unidades espaciales del grupo estudiado se encuentran dispersas. Con
excepción de unos cuantos índices de sr (como el cociente de localización que a continuación se revisa), los



valores de todos ellos varían entre cero (0) y uno (1), interpretándose cero como el valor de la “no segregación” y
uno como el valor de la “máxima segregación” (Apparicio 2015, Massey y Denton 1988). Es importante mencionar
que si bien estos índices nos permiten interpretar las dimensiones objetivas de la sr, la mayoría no pueden ser
cartografiados en mapas, lo cual dificulta su estudio y ha sido motivo de críticas (Garrocho y Campos-Alaníz 2013).
El cociente de localización es una excepción a este respecto porque, no sólo es factible de ser cartografiado, sino
que también muestra las unidades espaciales donde se experimenta sub o sobrerrepresentación de los grupos
sociales bajo estudio (Apparicio 2015). Para una revisión más profunda de las dimensiones objetivas antes
mencionadas y la lista completa de los índices existentes para medirlas (incluyendo sus fórmulas) se recomienda
revisar el trabajo de Massey y Denton (1988), así como el de Apparicio (2015).
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Nodos\\Dimensiones\Dimensión de Segregación residencial\dimensiones de análisis\dimensión de prestigio
social
Elementos internos\\Las dimensiones espaciales de la segregación residencial
No 0.0060 1 GG       27/10/2020 16:16
Por otro lado, cuando se habla de prestigio social de determinadas áreas o barrios de la ciudad, se hace referencia
a aquellas imágenes, percepciones, reputación y estigmas territoriales a ellos asignados. Cuando el prestigio social
de algún barrio es positivo, éste suele ser aprovechado por los empresarios del sector inmobiliario para hacer
negocios en él; por el contrario, cuando su prestigio social es negativo, con frecuencia éste contribuye a la
desintegración de su cuerpo social, la permanencia de la pobreza y las desigualdades sociales en el mismo. Los
barrios socialmente desprestigiados suelen coincidir en el caso latinoamericano con aquellos barrios de origen
irregular, mientras que en los casos norteamericano y europeo con los guetos negros y los barrios de inmigrantes
respectivamente. En cualquier caso, estos llamados “barrios de nueva pobreza” suelen estar asociados a serios
problemas sociales tales como el desempleo, la delincuencia, la drogadicción, la deserción escolar y los embarazos
adolescentes. El prestigio social de los barrios (al cual Sabatini identifica como la dimensión subjetiva de la sr) tiene
bases objetivas: la dinámica del mercado laboral, la pobreza, y las desigualdades sociales (Sabatini 2003).

Nodos\\Dimensiones\Dimensión de Segregación residencial\dimensiones de análisis\dimensión espacial-
territorial
Elementos internos\\Una aproximación a la segregación residencial
No 0.0095 1 GG       27/10/2020 16:16
El concepto de segregación tiene una dimensión espacial-territorial. Para abordarla es necesario precisar la escala
territorial.

2 GG       27/10/2020 16:16
Esta condición es necesaria dado que pueden existir diferencias en términos de segregación, según la escala de
análisis que se adopte. Es decir, el nivel de concentración de un determinado grupo de población en un área, (o la
mixtura entre los diferentes grupos) podrá variar según las dimensiones del área que se considere. El análisis de
segregación, volcado sobre una base cartográfica aportará datos sobre la localización urbana, y permitirá
identificar diferencias existentes en determinados sectores de la ciudad, perspectiva que resulta de interés en
términos de planificación urbanística.

Nodos\\Dimensiones\Dimensión de Segregación residencial\dimensiones de análisis\dimensión social PDF
Elementos internos\\análisis-multidimensional-de-la-segregación-socioespacial-en-tandil-argentina-
aplicando-sig-0
No 0.0025 1 GG       27/10/2020 16:16
Como es sabido, la sociedad está en constante transformación, es autónoma, provista de vida y de movimiento,
por lo tanto, cualquier intento de predicción de un patrón residencial, por mayor cantidad de variables que se
disponga, no garantiza un determinado comportamiento ocasional de los grupos sociales en una ciudad.

Elementos internos\\Una aproximación a la segregación residencial
No 0.0178 1 GG       27/10/2020 16:16
Además de esta dimensión espacial- territorial que aporta datos sobre la “localización” de los grupos de población
existe otra dimensión de la segregación a tener en cuenta y es la que se refiere a las interacciones que pudieran
existir (o no) entre los diferentes grupos en el espacio urbano. En este caso, los procesos de segregación social
pueden estar reforzados por procesos de

2 GG       27/10/2020 16:16
Goldsmith (1977) señala que la diferenciación residencial, reproduce las categorías sociales y contribuye al
sostenimiento de inequidades. Desde la perspectiva de la sicología social, se argumenta que el aislamiento de
población en barrios separados no favorece el conocimiento entre distintos grupos, la tolerancia o el cambio de
actitudes y prejuicios (sobre la ciudad hostil, peligrosa e insegura) En estos casos, y en un contexto de alta
segregación residencial, el “efecto vecindario” en vez de contribuir al desarrollo sostenible de los asentamientos
humanos, promovería la reproducción intergeneracional de la pobreza y la riqueza.

Elementos internos\\Viviendo cada vez más separados. Un análisis multigrupo de la segregación residencial en la
ciudad de México, 1990-20005
No 0.0046 1 GG       27/10/2020 16:16
Por un lado, diversas investigaciones en México y en otros países consideran que los niveles de segregación
residencial se diferencian por la dimensión social considerada (ingreso, educación, ocupación, ciclo de vida) y los



grupos analizados; a la vez enfatizan que dentro de las metrópolis pueden existir marcadas diferencias zonales
(Arriagada y Rodríguez, 2003; Ariza y Solís, 2008; Peters y Skop, 2007; Sabatini et al., 2001; Fischer, 2003; Fischer et al.,
2004). Por otro lado, los estudios también apuntan que la convivencia residencial entre diversos grupos –y no sólo
entre un binomio de ellos– en amplias extensiones de la ciudad contribuye a mantener niveles moderados de
segregación, a la par que reduce sus efectos negativos sobre la calidad de vida de los residentes (Massey y Fischer,
2003; Fischer et al., 2004).
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Nodos\\Dimensiones\Dimensión de Segregación residencial\escala PDF
Elementos internos\\Las dimensiones espaciales de la segregación residencial
Sí 0.0070 1 GG       27/10/2020 16:16
Las características en cuanto a la homogeneidad socio-espacial de las ciudades latinoamericanas también
cambiaron junto con la transformación de su patrón espacial de sr: 1) las áreas ocupadas por los grupos sociales
menos favorecidos tienden a ser socialmente más homogéneas que aquellas zonas donde viven los grupos de alto
poder adquisitivo, y 2) si bien es alta la homogeneidad social al interior de los nuevos desarrollos residenciales
destinados a las clases altas y medias ascendentes, la distancia física entre estos grupos sociales y los más
desfavorecidos ha disminuido, pues muchos de estos polos residenciales han sido desarrollados al interior de áreas
deprimidas. En resumen: a escala micro, el efecto socio-espacial de la transformación del patrón espacial de sr de
la ciudad latinoamericana ha aumentado la sr, aunque a mayor escala aparentemente disminuye (es decir, se
acrecienta la heterogeneidad social) (Aguilar y Mateos 2011, Sabatini 2003).

2 GG       27/10/2020 16:16
importancia de aproximarse al análisis de las dimensiones espaciales de la sr de la ciudad desde una microescala
(la manzana) que facilite la verificación de la existencia de manifestaciones espaciales específicas de sr, las cuales
han sido calificadas por la literatura especializada como emergentes en las ciudades latinoamericanas,
particularmente en lo que se refiere al aumento en la cercanía física entre grupos socioeconómicamente distantes
(Aguilar y Mateos 2011, Sabatini 2003).

Elementos internos\\Segregación Residencial, la importancia de las escalas y de los procesos informales de
mercado.
Sí 0.0133 1 GG       27/10/2020 16:16
A escala micro, sin embargo, existen evidencias sobre una segregación más profunda entre asentamientos de
distintas clases sociales. En esencia, se puede observar un proceso de homogeneización interna en los barrios de
ingresos medios y altos, junto con un movimiento de retirada hacia los barrios cerrados.

2 GG       27/10/2020 16:16
Hoy en día, el ingreso a barrios de distintas clases sociales que viven codo a codo es cada vez más restringido.
“Barrios cerrados” y fuertes restricciones al acceso –un rasgo común en USA--- son cada vez más visibles en las
ciudades latinoamericanas. Resulta interesante destacar, también, que este no es un fenómeno que se limita a los
ricos, dado que hay evidencias recientes en Santiago de Chile y otras ciudades que demuestran que incluso los
barrios pobres --- que son internamente más heterogéneos--- se están dividiendo cada vez más entre vecinos de
igual clase social que perciben aparte de sí mismos como una amenaza.

3 GG       27/10/2020 16:16
Por supuesto, ninguna de estas dos escalas de análisis es nueva. Sin embargo, también deseo argumentar que
deberíamos extender nuestra escala de análisis desde lo urbano a las nuevas áreas periurbanas que actualmente
se localizan más allá de la mancha urbana. Hoy en día, en muchas ciudades, podría decirse que la franja
semi---rural de las áreas metropolitanas está experimentando cambios dinámicos –localización de fábricas y nuevos
empleos, industrias suburbanas de servicios o con horarios flexibles, inmigración, desarrollo de nuevas viviendas
residenciales como primero o segundo hogar, nuevas oportunidades recreativas, etcétera (Aguilar & Ward, 2001).
Mientras que, en muchos países, la mudanza a cinturones rurales suburbanos era una situación común para los
mercados residenciales de altos ingresos, mi propio trabajo reciente en USA indica que esas localizaciones
periurbanas son, cada vez con mayor frecuencia, el blanco al que apuntan las ventas de tierras para futuros
posibles propietarios de la casa propia (Ward, 2004; Ward & Peters, 2006). Es así que vemos un movimiento
centrífugo no sólo hacia los suburbios sino hacia lo que podría llamarse con más precisión ‘meta’---suburbios.
Justamente por la dinámica que tienen actualmente los suburbios es que, en mi opinión, estos bolsones de
propietarios de clase trabajadora que viven en zonas rur-urbanas deberían ser considerados en el análisis de la
segregación a nivel macro1. En la sección final de este trabajo desarrolló este punto más al fondo.

4 GG       27/10/2020 16:16
Necesidad de tomar en cuenta tanto las complejidades de los procesos involucrados en la evolución de las
grandes ciudades y la producción social del espacio urbano, como la necesidad de desagregar la escala sobre la
que se intenta hacer generalizaciones y desentrañar los procesos de segregación inter---asentamientos, al igual que
la heterogeneidad u homogeneidad internas. Volveré sobre este punto en la última parte del trabajo.

Elementos internos\\Una aproximación a la segregación residencial
Sí 0.0075 1 GG       27/10/2020 16:16
Esta condición es necesaria dado que pueden existir diferencias en términos de segregación, según la escala de
análisis que se adopte. Es decir, el nivel de concentración de un determinado grupo de población en un área, (o la
mixtura entre los diferentes grupos) podrá variar según las dimensiones del área que se considere. El análisis de



segregación, volcado sobre una base cartográfica aportará datos sobre la localización urbana, y permitirá
identificar diferencias existentes en determinados sectores de la ciudad, perspectiva que resulta de interés en
términos de planificación urbanística.

Agregado Clasificación Cobertura Número de
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Nodos\\Dimensiones\Dimensión de Segregación residencial\Homogeneidad social de áreas PDF
Elementos internos\\Tolerancia a la diversidad y segregación residencial
No 0.0073 1 ASUS 26/10/2020 12:55
La homogeneidad refiere al grado en que un territorio está habitado por personas homogéneas entre
1 Encuesta estadísticamente representativa aplicada en 2008 en las ciudades de Santiago, Antofagasta y
Temuco (Sabatini, Rasse, Mora & Brain, 2012).
2 Morandé señaló que “a la gente le atrae vivir entre personas parecidas y no le gusta que la obliguen a
sentirse como ‘vaca en corral ajeno’, según el dicho popular” (El Mercurio, octubre 24, 2006).
3 Con base en una encuesta estadísticamente representativa aplicada en 2008 en las ciudades de Santiago,
Antofagasta y Temuco.Urrutia-Mosquera, López-Ospina, Sabatini y Rasse | Tolerancia a la diversidad y
segregación... sí: un territorio es homogéneo cuando todos o casi todos sus habitantes pertenecen al mismo grupo
social.

Nodos\\Dimensiones\Dimensión de Segregación residencial\Índices para medir la segregación
residencial\Coeficiente de Gini
Elementos internos\\The Dimensions of residential segregation
No 0.0050 1 ASUS 20/10/2020 13:13
A second measure of evenness is closely related to the index of dissimilarity. The Gini coefficient is the mean absolute
difference between minority proportions weighted across all pairs of areal units, expressed as a proportion of the
maximum weighted mean difference, which occurs when minority and majority members share no area in common.
Like the index of dissimilarity, it varies between 0 and 1.0 and may be derived from the Lorenz curve. It represents the
area between the Lorenz curve and the diagonal of evenness, expressed as a proportion of the total area under the
diagonal. However, unlike the dissimilarity index, it is sensitive to all transfers of minority and majority members
between areas, not just those between areas of over- and underrepresentation (Allison 1978; Schwartz & Winship
1979). These properties are illustrated by Taeuber and Taeuber (1965) using simple data, and Duncan and Duncan
(1955a) and James and Taeuber (1965) make

Nodos\\Dimensiones\Dimensión de Segregación residencial\Índices para medir la segregación residencial\índice
de Atkinson
Elementos internos\\The Dimensions of residential segregation
No 0.0021 1 ASUS 20/10/2020 13:32
to inequality for some time (Allison 1978; Schwartz & Winship 1979). The Atkinson (1970) index resembles the Gini
coefficient in that it satisfies the transfers principle and is compositionally invariant. But unlike the Gini index, the
Atkinson measure lets the researcher decide how heavily to weight areal units at different points on the Lorenz curve
(over or under the city-wide minority proportion).

Nodos\\Dimensiones\Dimensión de Segregación residencial\Índices para medir la segregación residencial\índice
de disimilitud
Elementos internos\\The Dimensions of residential segregation
No 0.0039 1 ASUS 20/10/2020 13:12
The most widely used measure of residential evenness is, of course, the index of dissimilarity. It measures departure
from evenness by taking the weighted mean absolute deviation of every unit's minority proportion from the city's
minority proportion, and expressing this quantity as a pro- portion of its theoretical maximum (James & Taeuber 1985).
This index varies between 0 and 1.0, and, conceptually, it represents the proportion of minority members that would
have to change their area of residence to achieve an even distribution, with the number of minority members mov-
ing being expressed as a proportion of the number that would have to move under conditions of maximum
segregation (Jakubs 1977, 1981). One formula for the dissimilarity index is:

Nodos\\Dimensiones\Dimensión de Segregación residencial\Índices para medir la segregación residencial\índice
de entropía
Elementos internos\\The Dimensions of residential segregation
No 0.0019 1 ASUS 20/10/2020 13:29
The entropy index (also called the information index) mea- sures departure from evenness by assessing each unit's
departure from the racial or ethnic "entropy" of the whole city. A city's entropy is the extent of its racial or ethnic
diversity, and with two groups reaches a maximum with a 50- 50 division. It is defined by the following formulas. The
city's entropy is given.

Nodos\\Dimensiones\Dimensión de Segregación residencial\patrones de segregación PDF
Elementos internos\\Las dimensiones espaciales de la segregación residencial
Sí 0.0357 1 GG 27/10/2020 16:16
El patrón espacial de segregación residencial de las ciudades latinoamericanas
El análisis de la sr es fundamental para el correcto estudio de la estructura urbana de las ciudades, la cual no es
inmutable, sino que cambia junto con las sociedades que las construyen. Los diferentes enfoques que desde la
ecología humana fueron desarrollados a principios del siglo pasado para estudiar la sr en Chicago y otras ciudades
permitieron detectar patrones espaciales asociados a los diversos mecanismos de diferenciación social antes



mencionados: 1) el patrón concéntrico (de Burges) está asociado a los mecanismos familiares de diferenciación
social; 2) el patrón sectorial (de Hoyt) está asociado a los mecanismos socioeconómicos de diferenciación social, y
3) el patrón polinuclear (de Harris y Ullman) está asociado a los mecanismos étnicos de diferenciación social (Aguilar
y Mateos 2011, González Arellano 2011). De manera particular, los trabajos desarrollados en los últimos años para el
estudio del patrón espacial de las ciudades latinoamericanas por especialistas como Janoschka (2002) y Borsdorf
(2003) han contribuido al entendimiento de cómo la estructura urbana de estas ciudades ha cambiado en el
pasado reciente. A partir de estos trabajos se sabe que durante una buena parte del siglo pasado, el patrón
espacial de sr de las ciudades latinoamericanas fue básicamente el mismo que el de las europeas, el cual se
caracterizaba por alojar a los grupos superiores de la escala social (altos y medios ascendentes) en su parte central,
así como también en un sector que unía el centro de la ciudad con su periferia.
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2 GG 27/10/2020 16:16
En este privilegiado sector denominado “barrios de alta renta” al igual que en el centro de la ciudad se localizaban
las actividades comerciales y de servicios más importantes. Los barrios de alta renta eran socialmente diversos, lo
que en otras palabras significa que en ellos también habitaban otros grupos sociales menos favorecidos. La
diversidad social en los barrios de alta renta fue (y en algunos casos continúa siendo) posible gracias al hecho que
las sociedades latinoamericanas están culturalmente más abiertas a la mezcla social en el espacio a pesar de
caracterizarse por sus grandes diferencias sociales y bajos niveles de movilidad social (Sabatini y Brain 2008). En este
patrón espacial de sr que predominó en Latinoamérica hasta después de la mitad del siglo pasado, los grupos
sociales menos favorecidos se localizaban en la periferia y en los sectores deteriorados cercanos al centro de la
ciudad, que para este momento era compacta. En la literatura, esta estructura urbana es conocida como “patrón
espacial tradicional de sr de la ciudad latinoamericana” (Sabatini 2003, 3-5) y fue modelada por Griffin y Ford
(1980). Una de sus características principales es que muestra que los sectores socioespaciales de la ciudad eran
relativamente grandes y homogéneos en esta época (Aguilar y Mateos 2011, 8). El patrón espacial de sr de la
ciudad latinoamericana antes descrito comenzó a cambiar a partir de la década de 1980 debido a las
transformaciones socioeconómicas influenciadas por la implantación del modelo neoliberal en la región.8 Michael
Janoschka (2002) en su artículo “El nuevo modelo de la ciudad latinoamericana: fragmentación y privatización”
identifica las principales transformaciones del patrón espacial de sr en las ciudades latinoamericanas:1) dispersión
de las élites y grupos medios altos fuera de los barrios de alta renta debido a la apertura de alternativas de
desarrollo residencial; 2) emergencia de polos —y en algunas ocasiones de subcentros comerciales, de oficinas y
servicios— fuera del centro y de los barrios de alta renta, usualmente en los cruces de avenidas principales. Algunos
autores llaman a estos polos y subcentros islas de modernidad o artefactos de la globalización, los cuales
claramente surgen del proceso de desconcentración espacial; 3) la exclusión a la periferia lejana de los grupos
sociales de menores ingresos debido al alto costo del suelo urbano dentro de la ciudad “consolidada”, en otras
palabras: la segregación de los grupos sociales más desfavorecidos alcanza niveles metropolitanos o regionales
(Rubalcava y Schteingart 1985), y 4) la expansión discontinua de la mancha urbana más allá de sus límites históricos
(“ciudad difusa”) a donde también se han trasladado los grupos sociales que ocupan los niveles altos de la
estratificación social.

3 GG 27/10/2020 16:16
Las características en cuanto a la homogeneidad socio-espacial de las ciudades latinoamericanas también
cambiaron junto con la transformación de su patrón espacial de sr: 1) las áreas ocupadas por los grupos sociales
menos favorecidos tienden a ser socialmente más homogéneas que aquellas zonas donde viven los grupos de alto
poder adquisitivo, y 2) si bien es alta la homogeneidad social al interior de los nuevos desarrollos residenciales
destinados a las clases altas y medias ascendentes, la distancia física entre estos grupos sociales y los más
desfavorecidos ha disminuido, pues muchos de estos polos residenciales han sido desarrollados al interior de áreas
deprimidas. En resumen: a escala micro, el efecto socio-espacial de la transformación del patrón espacial de sr de
la ciudad latinoamericana ha aumentado la sr, aunque a mayor escala aparentemente disminuye (es decir, se
acrecienta la heterogeneidad social) (Aguilar y Mateos 2011, Sabatini 2003).

4 GG 27/10/2020 16:16
Es importante mencionar que los cambios en el patrón espacial, homogeneidad y escala de la sr de la ciudad
latinoamericana fueron posibles gracias al impulso que el sector privado le ha dado a la construcción de
fraccionamientos cerrados (Sabatini 2003, 6, Aguilar y Mateos 2011, Janoschka 2002) y a los actuales procesos de
gentrificación,11 muchos de estos apoyados por el sector gubernamental a través de políticas públicas. El
incremento en el desarrollo de los fraccionamientos cerrados se ha intentado explicar por el incremento en la
inseguridad, sin embargo, la literatura también proporciona otras explicaciones más plausibles, tales como la
relación precio- calidad de la vivienda y el acceso comunitario a mejores servicios urbanos. En cualquier caso, es
indiscutible que vivir en un fraccionamiento cerrado identifica a quienes tienen la posibilidad de hacerlo en un
estatus socioeconómico alto (Caldeira 2000). Si bien estos espacios claramente contribuyen a la sr de los grupos
sociales que ocupan los niveles altos de la escala social en la ciudad latinoamericana, se ha detectado que en
ciertos contextos también son una alternativa de sr a la que recurren grupos que ocupan niveles medios y bajos en
la estratificación social. Como ya se señaló, la aparición de fraccionamientos cerrados es favorecida tanto por los
promotores inmobipersonal ejecutivo y la nueva inversión inmobiliaria en centros corporativos (Aguilar y Mateos
2011, 12). Diversas manifestaciones de gentrificación son generadas por la renovación de áreas deterioradas de las
ciudades latinoamericanas (en su mayoría en sus centros históricos) y por la construcción de proyectos inmobiliarios
exclusivos dentro de barrios de menor prestigio. las dimensiones espaciales de la segregación residencialiarios,
como por las clases altas y las autoridades gubernamentales (Aguilar y Mateos 2011, Sabatini 2003).



Elementos internos\\Persistencia de la segregación residencial y composición del capital humano
Sí 0.0016 2 GG 27/10/2020 16:16
La persistencia de los patrones de segregación socioeconómica y la configuración de clusters residenciales de
grupos con autorreconocimiento de raza e inmigrantes es, quizá, uno de los rasgos más sobresalientes de las
ciudades de América Latina.
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Elementos internos\\Segregación Residencial, la importancia de las escalas y de los procesos informales de
mercado.
Sí 0.0046 1 GG 27/10/2020 16:16
En las ciudades de América Latina, los patrones de segregación están influenciados por la informalidad,
especialmente en lo que se refiere a la accesibilidad al mercado de la tierra y a los procesos de apropiación de la
misma por los grupos de menores ingresos.

2 GG 27/10/2020 16:16
El trabajo presenta material de tres estudios de caso en ciudades mexicanas para demostrar los costos de la tierra
urbana y la segmentación del mercado de tierra y vivienda contribuyen a la segregación en las ciudades
latinoamericanas. En otro estudio, los datos de unos asentamientos periurbanos, de bajos ingresos, autoconstruidos
(colonias) de algunas ciudades de Texas, demuestran que los patrones de inequidad se reproducen debido a
accesos diferenciales al mercado de la tierra. Asimismo, esos datos sirven para argumentar que los asentamientos
aislados (rurales) que atienden un cercano mercado laboral urbano, deberían ser incluidos en el análisis de los
patrones de segregación urbana, aún no forman parte del continuum del área urbana.

Elementos internos\\Una aproximación a la segregación residencial
Sí 0.0075 1 GG 27/10/2020 16:16
Esta condición es necesaria dado que pueden existir diferencias en términos de segregación, según la escala de
análisis que se adopte. Es decir, el nivel de concentración de un determinado grupo de población en un área, (o la
mixtura entre los diferentes grupos) podrá variar según las dimensiones del área que se considere. El análisis de
segregación, volcado sobre una base cartográfica aportará datos sobre la localización urbana, y permitirá
identificar diferencias existentes en determinados sectores de la ciudad, perspectiva que resulta de interés en
términos de planificación urbanística.

Nodos\\Dimensiones\Dimensión de Segregación residencial\segregación residencial PDF
Elementos internos\\LaDivisionSocialDelEspacioEnLasCiudades-2211553 (1)
Sí 0.0367 1 GG 27/10/2020 16:16
Podemos decir que, como consecuencia de la escasa discusión teórica o conceptual acerca de la segregación
residencial, son pocas las teorías generales o específicas que se presentaron en los trabajos revisados, o que
explícitamente han servido de base para los análisis. Indudablemente el marco teórico al que se hizo más
referencia fue el relativo a la Escuela de Chicago, en sus diferentes vertientes y a través de sus distintos
representantes, lo cual está mostrando la necesidad de que existan nuevos planteamientos teóricos acerca de este
tema.

2 GG 27/10/2020 16:16
Evidentemente el tema de la escala de la ciudad constituye un aspecto importante de la diferenciación interna de
las metrópolis. La suburbanización de enormes contingentes de población en zonas cada vez más alejadas del
centro de la ciudad ha traído como consecuencia un mayor incremento de la segregación en las metrópolis más
grandes, tanto de grupos pobres como de sectores auentes de la sociedad local. Pero, como ya apuntamos, esta
segregación asume características distintas para unos u otros grupos. Mientras la segregación o autosegregación
de los sectores auentes en áreas cerradas y protegidas (ubicadas en zonas privilegiadas desde el punto de vista
geográfico y natural) ha implicado la creación de un hábitat bien servido y comunicado con el mundo exterior, la
segregación de los más pobres significa, por el contrario, falta de servicios y equipamientos elementales, grandes
distancias al trabajo y malas comunicaciones, así como un encierro muchas veces extremo, sobre todo para las
mujeres que permanecen en su barrio, y que deben hacerse cargo de los hijos y la reproducción de la familia
(Salazar, 1999). Estas grandes diferencias en las condiciones de vida, en el tipo y distancia de los espacios
habitacionales y en las pautas culturales, tienden cada vez más a hacer de las metrópolis lugares de fuertes
contradicciones y conictos.

3 GG 27/10/2020 16:16
En cuanto a los centros de comercio y servicio como espacios unificadores, es relevante aclarar que el gran
crecimiento metropolitano se ha acompañado de la reestructuración del antiguo centro, de la desconcentración
de una serie de funciones urbanas y del surgimiento del multicentrismo. Estos procesos son comunes a la mayor
parte de las ciudades que han crecido de manera importante en las últimas décadas; pero en las ciudades de
América Latina ese multicentrismo tiene un desarrollo muy equilibrado debido a la presencia de grandes espacios
periféricos donde habitan familias con muy bajo poder adquisitivo (Schteingart y Torres, 1973). En estos espacios de
pobreza raramente se crean centros comerciales modernos como los que han aparecido y se han multiplicado en
las áreas más prósperas de la ciudad. Mientras la ciudad anterior al gran desarrollo metropolitano se organizaba
alrededor de un solo centro, donde se superponían las actividades políticas, religiosas, comerciales y culturales, y
donde convergían los diferentes sectores de la sociedad local, la actual metrópoli fragmentada y jerarquizada ha
producido también una jerarquización de subcentros donde los encuentros y contactos se producen de manera
estratificada (Gottdiener, 1997). Cuanto más avanza la segregación de los grupos de altos ingresos, más



estratificados son los centros comerciales que los sirven, de manera que podríamos más bien referirnos a los centros
como lugares de encuentro e intercambio estratificado, ya que son utilizados como espacios unificadores pero sólo
dentro de ciertos grupos sociales. En cambio, el viejo centro de la ciudad que sirve comercialmente sobre todo a
sectores populares (ya que éstos habitan en áreas donde no llegan a conformarse centro locales) aún presenta
una multitud de actividades culturales, turísticas, comerciales, administrativas y de esparcimiento, con lo que
cumple así el papel de un centro de intercambios más amplios.
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Elementos internos\\Las dimensiones espaciales de la segregación residencial
Sí 0.1083 1 GG 27/10/2020 16:16
Si bien la noción segregación residencial posee un fuerte e intrínseco carácter espacial, el análisis de sus
dimensiones suele suscitar discrepancias respecto de sus aproximaciones analíticas y métodos.

2 GG 27/10/2020 16:16
como bien argumentan Borsdorf (2003) y Janoschka (2002), la sr de toda ciudad se construye sobre la base de su
estructura urbana heredada y sus transformaciones socioeconómicas.

3 GG 27/10/2020 16:16
La sr es una temática clave en el estudio de la realidad urbana. Si bien su noción posee un fuerte carácter espacial,
también suele suscitar discrepancias en su utilización pues se ha definido de diversas maneras (Bayona i Carrarsco
2007).

4 GG 27/10/2020 16:16
se entiende por sr: “la distribución espacial de los diferentes grupos sociales que integran una población urbana y
que tienden a conformar áreas espaciales socialmente homogéneas a partir de la acción de los mecanismos de
diferenciación social, las decisiones y motivaciones individuales y un conjunto de factores sistémicos”. Esta noción
fue desarrollada a partir de las reflexiones hechas por Aguilar y Mateos (2011), Castells (1986) y Sabatini (2003),

5 GG 27/10/2020 16:16
La sr suele ser conceptualizada de diferentes formas (Bayona i Carrarsco 2007).

6 GG 27/10/2020 16:16
Para Aguilar y Mateos (2011, 7) la sr es “la aglomeración o distribución de los grupos sociales de una misma
condición socioeconómica en el espacio”,

7 GG 27/10/2020 16:16
Para Castells (1986, 204) es “la tendencia a la organización del espacio en zonas con fuerte homogeneidad social
interna e intensas disparidades entre ellas, dándose esta disparidad no solamente en términos de diferenciación
sino también en términos jerárquicos”.

8 GG 27/10/2020 16:16
De la revisión de estas y tras definiciones Mauricio Domínguez aguilar se observa que el concepto que nos ocupa
suele utilizarse indistintamente para describir lo mismo situaciones estáticas que dinámicas, también suele pasar de
ser un término descriptivo a ser uno explicativo, y de actuar como indicador a ser causa de diversos aspectos de la
injusticia social (Bayona i Carrarsco 2007, Brun 1994).

9 GG 27/10/2020 16:16
Estos elementos que caracterizan el éxito social confieren a las personas y familias diferentes niveles de estatus
socioeconómico, que las lleva a diferenciarse a través de las características de sus viviendas (un fuerte símbolo de
estatus socioeconómico) y de la segregación residencial, que las acerca a otros individuos y familias de estatus
socioeconómico similar.

10 GG 27/10/2020 16:16
Las dimensiones espaciales de la segregación residencial se han estudiado predominantemente desde el enfoque
del componente socioeconómico (González Arellano 2011, Aguilar y Mateos 2011).

11 GG 27/10/2020 16:16
Las nuevas exigencias del actual sistema productivo han acentuado cambios en la estructura y funciones de las
familias. Dos de estos cambios son la incorporación de la mujer al mercado laboral y la disminución de la familia
extensa en la sociedad. Estos y otros cambios en el ámbito familiar llevan a las personas a optar entre diferentes
estilos de vida, los cuales varían a través del tiempo debido al ciclo familiar. Estos mecanismos familiares de
diferenciación introducen conductas diferenciales entre personas que poseen los mismos niveles académicos, lo
cual permite la identificación de subgrupos sociales al interior de los grupos socioeconómicos. Al igual que sucede
con los mecanismos socioeconómicos, los mecanismos familiares también influyen en la sr, pues imponen a las
personas y familias diferentes exigencias espaciales,sintonizadas con los valores expansionistas de las sociedades
occidentales consumistas. Aunque resulta evidente que las formas en que estos mecanismos familiares influyen en la
sr de las sociedades “desarrolladas” es importante resaltar que son diferentes de cómo influyen en las sociedades
“en vías de desarrollo” (Estébanez 1992) como la mexicana.
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12 GG 27/10/2020 16:16
En cuanto a los mecanismos culturales de diferenciación social, podemos revisarlos de manera sucinta desde sus
dos vertientes: la migratoria y la étnica. En primera instancia es importante mencionar que los mecanismos
migratorios de diferenciación social que actualmente operan en las sociedades han variado respecto de los que
operaban en etapas anteriores, pues hoy en día en la mayoría de los países latinoamericanos los flujos migratorios
principales hacia sus ciudades provienen de otras zonas urbanas y no de sus áreas rurales (un-habitat 2012). A nivel
internacional, también han variado los patrones migratorios. A pesar de estas variaciones en las características de
los flujos migratorios hacia las ciudades, éstos continúan influyendo de manera decisiva en la sr de las ciudades,
pues los nuevos inmigrantes suelen compartir rasgos similares en términos de instrucción, cualificaciones y riqueza
—en otras palabras, en términos de estatus socioeconómico—, lo cual los expone a los mismos conductores de la sr
(que se revisan más adelante y de entre los cuales se destacan el funcionamiento de los mercados del suelo y la
vivienda) que los residentes originarios de las ciudades. Si la población inmigrante no cuenta con los recursos
suficientes, tendrá que ocupar las áreas urbanas menos prestigiosas de estas ciudades (Estébanez 1992).

13 GG 27/10/2020 16:16
Con frecuencia, los procesos migratorios que experimentan las ciudades latinoamericanas están acompañados del
componente étnico, es decir de ciertos rasgos culturales y de conducta (por ejemplo, lengua, religión, etc.), propios
de los llamados “pueblos originarios”. Bajo el entendido de que por lo general estos grupos suelen acumular
desventajas, la confluencia de sus miembros suele ser una estrategia que proporciona formas de contrarrestar
dichas desventajas. Es decir, por lo general la concentración de población inmigrante que comparte un mismo
estatus étnico no es voluntaria, sino estratégica. Estas concentraciones llevan a la conformación de “enclaves” o
“urban villages” en la ciudad. La permanencia de estos enclaves depende de la permeabilidad y afinidad de la
sociedad receptora, pues si ésta es muy permeable y afín con el grupo étnico inmigrante, el enclave durará poco.
De lo contrario, obligará al grupo étnico inmigrante a permanecer en el enclave a pesar de que el deseo de sus
miembros sea otro (Estébanez 1992). Relacionado, pero no sinónimo del concepto de enclave se encuentra la
noción de gueto, la cual tiene para Estébanez (1992) un significado más idealista al entenderla como el deseo del
grupo étnico a mantenerse unido (cohesionado) de manera voluntaria; para Sabatini y Brain (2008), los guetos son
aquellos barrios populares de la ciudad donde se concentran problemas sociales como la drogadicción y el
crimen, y cuyos residentes desean abandonarlos, lo que logran difícilmente debido a limitantes económicas.

14 GG 27/10/2020 16:16
Los mecanismos de diferenciación social no son totalmente responsables de la sr en las ciudades, pues también
operan otro tipo de conductores que, al igual que aquellos mecanismos, tienen su origen en el sistema
socioeconómico existente (Sabatini 2003, Sabatini y Brain 2008).

15 GG 27/10/2020 16:16
Conductores de la segregación residencial en Latinoamérica
Durante mucho tiempo se ha planteado que la sr en las ciudades latinoamericanas es producto de las grandes
desigualdades sociales que existen en ellas. Sin embargo, existen otros fenómenos conductores que han influido y
continúan influyendo en ella, como los propios procesos endógenos de agrupación de los grupos étnicos y la
dinámica del mercado inmobiliario (Bayona i Carrarsco 2007, Sabatini 2003).

16 GG 27/10/2020 16:16
Al respecto, Sabatini (2003) opina que los conductores de la sr que operan en las ciudades latinoamericanas se
pueden clasificar en dos tipos: 1) Las motivaciones personales de los agentes, y 2) Los factores sistémicos. Entre las
primeras, Sabatini (2003) incluye: • El afán de construir una identidad pluriclasista como la existente en muchas de
las ciudades de los países “desarrollados”. Este afán explica la relativa dispersión de lo moderno en la ciudad y
favorece en cierta forma el acortamiento de la distancia y el aumento en la interacción entre grupos sociales.
• La búsqueda de bienes públicos tales como el paisaje y la seguridad ciudadana (relativos a la calidad de
vida) que en otras condiciones no podrían ser alcanzados por ciertos grupos.
• La construcción, afirmación o defensa de las identidades sociales de las élites y los grupos emergentes.
• El lucro a través de la valorización de la propiedad inmueble, ya sea como negocio o como patrimonio
familiar. Este factor contribuye a la homogeneidad social del espacio que excede las motivaciones de identidad
social de los grupos altos y medios que se segregan voluntariamente. Entre los factores sistémicos, Sabatini (2003)
menciona: • La liberalización de los mercados del suelo, la concentración del capital inmobiliario, la adopción de la
tipología de desarrollo urbano conocida como condominio/fraccionamiento cerrado. Esto tiene que ver con el
hecho de que los promotores inmobiliarios han comenzado a dispersar sus inversiones residenciales y comerciales a
todo lo ancho del territorio urbano, y ya no se restringen a los “barrios de alta renta” como lo solían hacer. Las
grandes dimensiones de muchos de estos conjuntos (proyectos) residenciales (aunque también los de tamaño
pequeño) generan nuevas formas de sr en estas nuevas localizaciones.
• La propagación espacial de la especulación del suelo desde el centro y los barrios de alta renta al resto
del espacio urbano. Esta situación también tiene que ver con la dispersión de los desarrollos residenciales,
comerciales y de servicios “modernos” que fomentan la especulación del suelo en todos los estratos
socioeconómicos.
• La dispersión de muchos de los servicios e infraestructuras a cargo de los gobiernos (especialmente en
materia de vialidades y transporte), lo cual comúnmente termina por beneficiar más a los promotores inmobiliarios y
a los grupos socioeconómicos mejor posicionados dentro de la estratificación social existente.
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17 GG 27/10/2020 16:16
La subordinación de los invasores de tierras y gobiernos a la estructura de precios del suelo, lo cual ha contribuido a
que las aglomeraciones de pobreza se encuentren en la periferia de las ciudades.
• La formalización de los mercados de suelo (regularización de tierras) impulsada por los gobiernos a través
de políticas y programas.

18 GG 27/10/2020 16:16
Finalmente y aunque en cierta forma ya se ha señalado, es conveniente reiterar que, al ser valoradas
diferencialmente por la población, las características del espacio urbano (su paisaje natural, patrimonio edificado
heredado, zonificación/ actividades económicas, infraestructura y equipamiento) actúan sinérgicamente con los
procesos sociales que dan como resultado la sr de las ciudades. El geógrafo Smith (1980) llamó “externalidades” al
conjunto de estas características del espacio urbano. Las externalidades confieren diferenciales niveles de bienestar
y calidad de vida entre los grupos sociales, lo cual hace que su presencia influya en el valor del suelo urbano, así
como en el prestigio asociado a los grupos sociales que habitan en las zonas que poseen las mejores
externalidades.

19 GG 27/10/2020 16:16
El patrón espacial de segregación residencial de las ciudades latinoamericanas
El análisis de la sr es fundamental para el correcto estudio de la estructura urbana de las ciudades, la cual no es
inmutable, sino que cambia junto con las sociedades que las construyen. Los diferentes enfoques que desde la
ecología humana fueron desarrollados a principios del siglo pasado para estudiar la sr en Chicago y otras ciudades
permitieron detectar patrones espaciales asociados a los diversos mecanismos de diferenciación social antes
mencionados: 1) el patrón concéntrico (de Burges) está asociado a los mecanismos familiares de diferenciación
social; 2) el patrón sectorial (de Hoyt) está asociado a los mecanismos socioeconómicos de diferenciación social, y
3) el patrón polinuclear (de Harris y Ullman) está asociado a los mecanismos étnicos de diferenciación social (Aguilar
y Mateos 2011, González Arellano 2011). De manera particular, los trabajos desarrollados en los últimos años para el
estudio del patrón espacial de las ciudades latinoamericanas por especialistas como Janoschka (2002) y Borsdorf
(2003) han contribuido al entendimiento de cómo la estructura urbana de estas ciudades ha cambiado en el
pasado reciente. A partir de estos trabajos se sabe que durante una buena parte del siglo pasado, el patrón
espacial de sr de las ciudades latinoamericanas fue básicamente el mismo que el de las europeas, el cual se
caracterizaba por alojar a los grupos superiores de la escala social (altos y medios ascendentes) en su parte central,
así como también en un sector que unía el centro de la ciudad con su periferia.

20 GG 27/10/2020 16:16
En este privilegiado sector denominado “barrios de alta renta” al igual que en el centro de la ciudad se localizaban
las actividades comerciales y de servicios más importantes. Los barrios de alta renta eran socialmente diversos, lo
que en otras palabras significa que en ellos también habitaban otros grupos sociales menos favorecidos. La
diversidad social en los barrios de alta renta fue (y en algunos casos continúa siendo) posible gracias al hecho que
las sociedades latinoamericanas están culturalmente más abiertas a la mezcla social en el espacio a pesar de
caracterizarse por sus grandes diferencias sociales y bajos niveles de movilidad social (Sabatini y Brain 2008). En este
patrón espacial de sr que predominó en Latinoamérica hasta después de la mitad del siglo pasado, los grupos
sociales menos favorecidos se localizaban en la periferia y en los sectores deteriorados cercanos al centro de la
ciudad, que para este momento era compacta. En la literatura, esta estructura urbana es conocida como “patrón
espacial tradicional de sr de la ciudad latinoamericana” (Sabatini 2003, 3-5) y fue modelada por Griffin y Ford
(1980). Una de sus características principales es que muestra que los sectores socioespaciales de la ciudad eran
relativamente grandes y homogéneos en esta época (Aguilar y Mateos 2011, 8). El patrón espacial de sr de la
ciudad latinoamericana antes descrito comenzó a cambiar a partir de la década de 1980 debido a las
transformaciones socioeconómicas influenciadas por la implantación del modelo neoliberal en la región. Michael
Janoschka (2002) en su artículo “El nuevo modelo de la ciudad latinoamericana: fragmentación y privatización”
identifica las principales transformaciones del patrón espacial de sr en las ciudades latinoamericanas:
1) dispersión de las élites y grupos medios altos fuera de los barrios de alta renta debido a la apertura de alternativas
de desarrollo residencial; 2) emergencia de polos —y en algunas ocasiones de subcentros comerciales, de oficinas y
servicios— fuera del centro y de los barrios de alta renta, usualmente en los cruces de avenidas principales. Algunos
autores llaman a estos polos y subcentros islas de modernidad o artefactos de la globalización.

21 GG 27/10/2020 16:16
Dimensiones analíticas de la segregación residencial
El estudio de la sr en diferentes contextos urbanos alrededor del mundo ha contribuido desde el siglo pasado a la
identificación de sus dimensiones analíticas, las cuales en este trabajo organizamos en dos tipos: 1) las objetivas, y 2)
el prestigio social. Para Sabatini (2003) las dimensiones objetivas de la sr son el grado de concentración espacial de
los grupos sociales, y la homogeneidad social que presentan las distintas áreas internas de las ciudades. Por su
parte, para Massey y Denton (1988) estas dimensiones (a las cuales ellos llaman espaciales) son cinco: uniformidad,
exposición, concentración, centralización y agrupamiento, y pueden ser medidas cuantitativamente a través de
índices de segregación. La primera —y tal vez la más conocida— de las dimensiones objetivas de la sr es la
uniformidad, la cual presta atención a la distribución de los grupos sociales en las unidades espaciales de una
ciudad (por ejemplo, los barrios o las manzanas). Bajo la lógica de esta dimensión, cuanto más desigual es la
distribución de un grupo social, más segregado está. Los índices de uniformidad miden si un grupo social está sub o
sobrerrepresentado en estas unidades espaciales. La segunda dimensión es la concentración, que se refiere al



espacio que el grupo social ocupa en la ciudad. Cuanto más reducido, mayor concentración y, por lo tanto, más
segregación. Son pocos los índices de concentración que han sido propuestos en la literatura. La tercera dimensión
objetiva de la sr es la exposición y se refiere a la probabilidad de contacto entre los miembros de grupos sociales en
las mencionadas unidades espaciales. La exposición puede ser analizada desde dos enfoques. El primero presta
atención a la probabilidad de que individuos de un grupo social se encuentren con miembros de su mismo grupo
(aislamiento), mientras que el segundo presta atención a la probabilidad de que individuos de grupos sociales
diferentes se encuentren (interacción). El grado de exposición depende del tamaño relativo de los grupos sociales
que se comparan. La cuarta dimensión objetiva de la sr es la centralización, es decir, el grado de localización
espacial de los miembros de un grupo social con referencia al centro de la ciudad o a su proximidad a éste. En
algunos contextos urbanos la centralización está relacionada con la presencia de grupos vulnerables y minoritarios.
Finalmente, la quinta dimensión es el agrupamiento, la cual presta atención al grado en que las áreas ocupadas
por un mismo grupo social se encuentran cerca unas de otras y tienden a formar agrupamientos en el espacio
urbano. Un alto grado puede considerarse como indicativo de la existencia de enclaves, y por el contrario, un bajo
nivel de agrupamiento significa que las unidades espaciales del grupo estudiado se encuentran dispersas. Con
excepción de unos cuantos índices de sr (como el cociente de localización que a continuación se revisa), los
valores de todos ellos varían entre cero (0) y uno (1), interpretándose cero como el valor de la “no segregación” y
uno como el valor de la “máxima segregación” (Apparicio 2015, Massey y Denton 1988). Es importante mencionar
que si bien estos índices nos permiten interpretar las dimensiones objetivas de la sr, la mayoría no pueden ser
cartografiados en mapas, lo cual dificulta su estudio y ha sido motivo de críticas (Garrocho y Campos-Alanís 2013).
El cociente de localización es una excepción a este respecto porque, no sólo es factible de ser cartografiado, sino
que también muestra las unidades espaciales donde se experimenta sub o sobrerrepresentación de los grupos
sociales bajo estudio (Apparicio 2015). Para una revisión más profunda de las dimensiones objetivas antes
mencionadas y la lista completa de los índices existentes para medirlas (incluyendo sus fórmulas) se recomienda
revisar el trabajo de Massey y Denton (1988), así como el de Apparicio (2015). Por otro lado, cuando se habla de
prestigio social de determinadas áreas o barrios de la ciudad, se hace referencia a aquellas imágenes,
percepciones, reputación y estigmas territoriales a ellos asignados. Cuando el prestigio social de algún barrio es
positivo, éste suele ser aprovechado por los empresarios del sector inmobiliario para hacer negocios en él; por el
contrario cuando su prestigio social es negativo, con frecuencia éste contribuye a la desintegración de su cuerpo
social, la permanencia de la pobreza y las desigualdades sociales en el mismo. Los barrios socialmente
desprestigiados suelen coincidir en el caso latinoamericano con aquellos barrios de origen irregular, mientras que en
los casos norteamericano y europeo con los guetos negros y los barrios de inmigrantes respectivamente. En
cualquier caso, estos llamados “barrios de nueva pobreza” suelen estar asociados a serios problemas sociales tales
como el desempleo, la delincuencia, la drogadicción, la deserción escolar y los embarazos adolescentes. El
prestigio social de los barrios (al cual Sabatini identifica como la dimensión subjetiva de la sr) tiene bases objetivas:
la dinámica del mercado laboral, la pobreza, y las desigualdades sociales (Sabatini 2003).
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22 GG 27/10/2020 16:16
Importancia de aproximarse al análisis de las dimensiones espaciales de la sr de la ciudad desde una micro-escala
(la manzana) que facilite la verificación de la existencia de manifestaciones espaciales específicas de sr, las cuales
han sido calificadas por la literatura especializada como emergentes en las ciudades latinoamericanas,
particularmente en lo que se refiere al aumento en la cercanía física entre grupos socioeconómicamente distantes
(Aguilar y Mateos 2011, Sabatini 2003).

23 GG 27/10/2020 16:16
El análisis de las dimensiones espaciales de la sr desde el enfoque socioeconómico se desarrolló a partir de la
aplicación de dos formas de estratificación que prestan atención al componente nivel educativo de la población
(tabla 1). En la selección de estas formas de estratificación se tomó en consideración lo mencionado por Bayona i
Carrasco (2006) en relación a que el nivel de instrucción escolar es uno de los principales indicadores para analizar
la diferenciación social y su distribución espacial.

24 GG 27/10/2020 16:16
Si bien la noción sr posee un fuerte e intrínseco carácter espacial, su aplicación suele suscitar discrepancias acerca
de su conceptualización y aproximaciones metodológicas. En este trabajo la sr se conceptualiza como la
distribución espacial de los diferentes grupos sociales que integran una población urbana y que tienden a
conformar áreas espaciales socialmente homogéneas a partir de la acción de los mecanismos de diferenciación
social, las decisiones y motivaciones individuales y un conjunto de factores sistémicos.

26 GG 27/10/2020 16:16
La sr es estudiada tanto desde aproximaciones cuantitativas, como cualitativas.
Dentro de las alternativas cuantitativas, una de las más ampliamente utilizadas es la construcción y mapeo de
cocientes de localización y el cálculo de índices de segregación. Otras alternativas cuantitativas cuyos
procedimientos estadísticos son más elaborados incluyen a la ecología factorial. Por su parte, la aproximación
cualitativa al estudio de este fenómeno se enfoca en el análisis de los procesos de desarrollo urbano y
socioeconómico que se dan en las ciudades.

Elementos internos\\Persistencia de la segregación residencial y composición del capital humano
Sí 0.0186 1 GG 27/10/2020 16:16
La persistencia de los patrones de segregación socioeconómica y la configuración de clusters residenciales de



grupos con auto reconocimiento de raza e inmigrantes es, quizá, uno de los rasgos más sobresalientes de las
ciudades de América Latina.
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2 GG 27/10/2020 16:16
En el caso de América Latina se destaca el trabajo de Kaztman y Retamoso (2006) que llama la atención sobre las
diversas fuentes que pueden impulsar la profundización de la segregación residencial y la composición social de los
barrios. Los procesos migratorios entre el campo y la ciudad y los desplazamientos por diversos motivos aparecen
entre las principales fuentes; además de la movilidad social ascendente o descendente. En muchos casos y de
manera independiente de los factores predominantes, la segregación socioespacial se asocia a la existencia de
asentamientos informales en donde operan lógicas complejas de ocupación del suelo.

3 GG 27/10/2020 16:16
La literatura, sin embargo, no es unívoca en la evaluación de las causas y de las consecuencias que se desprenden
de la segregación residencial. Mientras que la aproximación económica pone de relieve la estructura de
preferencias y las elecciones individuales en la explicación de los conglomerados intraurbanos, las aproximaciones
sociológicas, en cambio, enfatizan en la interacción entre individuos y grupos sociales.

4 ASUS 28/10/2020 15:34
Planteaba que la segregación residencial se constituye como condición y proceso alrededor de la homogeneidad
interna de los grupos, que a su vez convive con una drástica diferenciación y disparidad social intergrupal que
perpetúa, en la dinámica social, la distribución desigual de oportunidades y beneficios en el espacio social,
económico y geográfico.

5 GG 27/10/2020 16:16
Entre las referencias obligadas sobresalen los planteamientos de Massey y Denton (1988) que clasifican las diversas
medidas de la segregación residencial en índices de exposición, concentración, igualdad, agregación y
centralización. Mientras que los primeros miden la probabilidad de interacción o aislamiento entre grupos, los de
concentración aluden al espacio ocupado por los grupos minoritarios o mayoritarios. Los índices de igualdad o
desigualdad miden la distribución de los diversos grupos de acuerdo con las unidades censales utilizadas, de tal
manera que la segregación se hace crítica cuando no se identifica la existencia de áreas comunes de residencia.
Los índices de agregación espacial cuantifican la proximidad o agrupamiento a partir de una determinada métrica
(un caso extremo de este tipo es la conformación de guetos en el interior de las áreas urbanas); las medidas de
centralización se refieren a la localización de los grupos en las áreas nucleares de las ciudades.

Elementos internos\\Segregación Residencial, la importancia de las escalas y de los procesos informales de
mercado.
Sí 0.0409 1 GG 27/10/2020 16:16
Esas investigaciones realizadas por los geógrafos, junto con importantes avances en el procesamiento de la
información y de las técnicas de modelización, creó en la actualidad un interés multidisciplinario e interdisciplinario
por el análisis de los patrones residenciales y de los procesos sociales. Paralelamente, los sociólogos comienzan a
mirar con renovado interés el trabajo realizado por los geógrafos entre 1970 y 1990. En ese marco, mientras que en
USA gran parte del interés se centra en el análisis de la heterogeneidad y de patrones étnicos y raciales, las
investigaciones de William Julius Wilson (1987) y otros a fines de la década del 80 dirigen el foco de atención hacia
la segregación socio---económica (aún cuando esta situación a menudo se correlacionara con patrones
espaciales étnicos y raciales). Este viraje fue muy importante por dos razones: primero, porque nos obligó a mirar la
interrelación entre espacio y organización social – a indagar sobre los procesos que llevan a la segregación. Y, en
segundo lugar, porque comenzamos a darnos cuenta de que el vivir en determinados espacios residenciales puede
conducir a importantes resultados en términos de acceso a la educación, bienes y recursos económicos,
disposiciones y aspiraciones y, en términos más generales, a las oportunidades que cada uno tiene en la vida. Esta
situación se aplica especialmente a los pobres y a los grupos de menores ingresos que tienen menor movilidad para
superar las externalidades negativas de su posición social. El espacio residencial no es sólo el medio para la
separación socioeconómica, mediado por un mar de heterogeneidad, sino que también conduce tanto a la
segmentación entre grupos en un área residencial como a la reproducción de la inequidad social.

2 GG 27/10/2020 16:16
El modelo fragmentado de Janoshchka (2002) es una interpretación casi inconmensurable de la interpretación
clásica propuesta por Ford (1996), pero ayuda a llamar la atención sobre las múltiples “islas” de usos territoriales que
existen hoy en día: islas de producción (espacios industriales); “nuevas” islas residenciales (condominios de clase
alta y barrios cerrados); islas comerciales (‘shoppings’, centros de compras), e islas de pobreza (vivienda social,
especialmente barrios pobres, etc.) dentro de los amplios cinturones que conforman las zonas de residencia de
sectores de bajos ingresos.

3 GG 27/10/2020 16:16
Hasta hace relativamente poco tiempo no era posible realizar análisis serios sobre la segregación ecológica o
residencial en la región porque los datos disponibles no tenían un nivel de desagregación tal que permitiera
incorporar suficientes unidades espaciales pequeñas. Por suerte, esto ya no ocurre en la mayoría de las ciudades, y
cada vez con mayor frecuencia se pueden encontrar los datos de lo que en México se definen como AGEBS (Áreas
Geográficas Estadísticas de Base), que permiten realizar análisis más matizados del mosaico residencial. Estas AGEBS
y sus equivalentes en otras ciudades presentan, generalmente, datos a nivel de barrios y de sub---barrios. En algunos



casos, es posible ver los datos a nivel de ‘manzanas’ aunque los protocolos de confidencialidad estadística están
normalmente (y correctamente) guardados en lugares limitados al acceso público.
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4 GG 27/10/2020 16:16
Hoy en día, el ingreso a barrios de distintas clases sociales que viven codo a codo es cada vez más restringido.
“Barrios cerrados” y fuertes restricciones al acceso –un rasgo común en USA--- son cada vez más visibles en las
ciudades latinoamericanas. Resulta interesante destacar, también, que este no es un fenómeno que se limita a los
ricos, dado que hay evidencias recientes en Santiago de Chile y otras ciudades que demuestran que incluso los
barrios pobres --- que son internamente más heterogéneos--- se están dividiendo cada vez más entre vecinos de
igual clase social que perciben a parte de sí mismos como una amenaza.

5 GG 27/10/2020 16:16
Marcuse (2001) diferencia entre la segregación involuntaria, que se impone jerárquicamente anclada en relaciones
de poder desiguales en la sociedad versus la segregación voluntaria (agrupaciones no jerárquicas), que es
generalmente inocua. Los resultados espaciales de estos procesos abarcan un espectro que va desde
agrupaciones poco rígidas, barrios y enclaves, hasta guetos y “ciudadelas” en el otro extremo (ver también Boal,
2001).

6 GG 27/10/2020 16:16
Un supuesto muy común es que las ciudades pobres tienen un alto grado de segregación. Efectivamente en
algunos casos la segregación es muy pronunciada – por ejemplo, bajo las reglamentaciones del apartheid en
Sudáfrica. Sin embargo no resulta inmediatamente obvio si los niveles de segregación residencial en las ciudades
latinoamericanas son mayores que en las ciudades desarrolladas, o si están volviéndose más o menos segregadas a
lo largo del tiempo.

7 GG 27/10/2020 16:16
La mayor heterogeneidad de la zona céntrica de la ciudad genera espacios que concentran grupos con una
distribución del ingreso más mezclada, y también hay evidencias de que los grupos de menores ingresos que viven
en y alrededor del centro de la ciudad se encuentran en una posición económica significativamente mejor que sus
pares que viven en la periferia.

8 GG 27/10/2020 16:16
Se puede representar esta distribución espacial como una serie de zonas, sectores y núcleos que definen el patrón
ampliado de la ecología de la ciudad (Ward, 1998:76).

9 GG 27/10/2020 16:16
En términos generales, estas zonas se expanden por medio de la producción de nuevas viviendas en la periferia
junto con densidades crecientes en las zonas interna e intermedia. Asimismo, los grupos, que se ubican en las franjas
de ingresos más altos, también proveen un leitmotiv para la expansión urbana, creando nuevas áreas de
exclusividad en las que pueden desplegarse los símbolos de riqueza y ‘cachet’. Sin embargo, el deseo de
conformar barrios claramente definidos que puedan ser protegidos de la invasión de otros grupos ha llevado a la
emergencia de sectores que, en forma de cuña, siguen la línea de la cota y usan barreras naturales como línea
divisoria. Algunos desarrollos residenciales de elite también deben su existencia a la “gentrificación” y a la afluencia
hacia el centro de los ex pueblos centrales

10 GG 27/10/2020 16:16
Varios factores permiten explicar la mayor o menor segregación. La intervención estatal para relocalizar a ciertos
grupos y asignarlos a determinadas áreas puede llevar a una mayor polarización de la segregación espacial (tal
como ocurrió en Santiago de Chile bajo los militares [Sabatini, 1998]). La política fiscal local (de la ciudad) también
puede llevar a una intensificación de los enclaves exclusivos de élite, tal como ocurrió en Chacao, Caracas
(Mitchell, 1998). Las leyes y ordenanzas de zonificación tales como, por ejemplo, el tamaño mínimo (extensión) de
los lotes pueden acentuar la constitución de enclaves residenciales de élite y de altos ingresos, cuando entran en
vigencia. Por otra parte, las políticas estatales de construcción de viviendas para la clase trabajadora en algunas
partes de la ciudad, o permitir la ocupación ilegal de tierras, etc., también pueden ser útil para reducir la
polarización socioespacial.

11 GG 27/10/2020 16:16
la escala es un aspecto clave a ser considerado. Aunque el nivel general de segregación residencial en ciudades
pobres no esté creciendo en forma significativa, la segmentación, la separación y las líneas divisorias (barreras)
entre los barrios ricos y los de clase trabajadora parecen estar incrementándose.

12 GG 27/10/2020 16:16
Los niveles de violencia desde la década de 1990 (Alvarado, 2000; Briceño, 1999). Cada vez con mayor frecuencia
se contratan empresas privadas de seguridad para monitorear el perímetro de los barrios residenciales de ingresos
altos y medios, convirtiéndolos en zonas vedadas de manera efectiva al paso de la población externa y la clase
trabajadora (Caldeira, 2000; ver también Blakeley & Zinder, 1998). Además, dado que una cantidad creciente de
servicios urbanos se contrata a través de operadores privados, se segmenta aún más la separación transaccional
entre ricos y pobres.
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13 GG 27/10/2020 16:16
necesidad de tomar en cuenta tanto las complejidades de los procesos involucrados en la evolución de las
grandes ciudades y la producción social del espacio urbano, como la necesidad de desagregar la escala sobre la
que se intenta hacer generalizaciones y desentrañar los procesos de segregación inter---asentamientos, al igual que
la heterogeneidad u homogeneidad internas. Volveré sobre este punto en la última parte del trabajo.

14 GG 27/10/2020 16:16
La relación entre los precios de la tierra y la segregación residencial si usamos un punto de vista y un marco de
referencia más amplios para medir la segregación, que incluyan las urbes in rure, o sea, los asentamientos rurales en
áreas periurbanas (ya sean subdivisiones de élite que se trasladan cotidianamente a su trabajo o asentamientos de
clase trabajadora en subdivisiones informales), puede entonces hacerse evidente una segregación urbana
intensificada

Elementos internos\\Tolerancia a la diversidad y segregación residencial. Una adaptación del modelo de
segregación de Schelling
Sí 0.0526 1 GG 27/10/2020 16:16
a. La preferencia por vivir con los iguales no es excluyente con el tener vecinos diferentes. Existen diferentes
formas de segregación. Si entendemos por segregación el grado en que dos o más grupos se encuentran
separados en el espacio (Massey & Denton, 1988), es importante tener en mente que esta separación se puede dar
de dos formas diferentes, o –dicho de otro modo– que hay dos dimensiones de la segregación residencial: la
concentración espacial de los grupos, y la homogeneidad social de las áreas. La concentración se refiere al grado
en que un grupo social se concentra en un determinado territorio: un grupo está concentrado en la medida en que
todos o casi todos sus miembros residen en un mismo lugar. Por otra parte, la homogeneidad refiere al grado en que
un territorio está habitado por personas homogéneas entre sí: un territorio es homogéneo cuando todos o casi todos
sus habitantes pertenecen al mismo grupo social.

2 GG 27/10/2020 16:16
En este sentido, el que un grupo esté concentrado en un cierto territorio no es excluyente de que en ese mismo
territorio también vivan otros grupos sociales (hay segregación en tanto concentración, pero no se genera
homogeneidad).

3 GG 27/10/2020 16:16
A pesar de quedar sobrerrepresentados allí, comparten el área con personas de distinto origen social o nacional. La
concentración espacial les permite “vivir juntos”, pero ello no requiere la exclusión socioespacial de otros de
diferente origen. En términos subjetivos o de preferencias de segregación, es muy diferente el querer vivir juntos que
el querer excluir del área a personas diferentes.

4 GG 27/10/2020 16:16
b. Schelling descubrió que preferencias por estar juntos –sin motivaciones exclusionarias, podemos agregar–
suelen producir una composición social de los vecindarios más segregada (socialmente homogénea) que el
promedio de dichas preferencias. Utilizando un modelo de dos grupos sociales, en que cada grupo tenía una cierta
preferencia de segregación, se descubrió que las preferencias de segregación ejercidas en los mercados de
vivienda a través de miles de cambios de residencia, producen más segregación que la buscada. Esta es la
principal aportación teórica a la política pública que hace el modelo de Schelling sobre segregación residencial.
De hecho, lo dice Schelling, hay una buena noticia para quienes abjuran de la segregación: es posible reducirla sin
afectar esas preferencias de segregación.

5 GG 27/10/2020 16:16
En la manera típica neoliberal de argumentar hay dos puntos que son cuestionados por el trabajo de Schelling,
cuestionamiento que este artículo busca profundizar: que la segregación residencial resulta de la suma de las
preferencias de las personas; y que, por ser tal hecho espontáneo o natural, no debería intervenir con políticas y
regulaciones. Schelling lo dice con claridad: por una parte, la ciudad produce más segregación que la buscada
por quienes pueden segregarse, por lo que reducir la segregación puede no afectar esas preferencias; y, por otra,
que “una fuente innecesaria de desconfianza en el análisis económico es el supuesto de que cuando un
economista discute el equilibrio está manifestando aprobación. Creo que ese supuesto es por lo general –no
siempre, pero sí usualmente– un error” (Schelling, 2006, p. 27, traducción propia). Asimismo, es necesario tomar en
cuenta que no solo las preferencias de las personas alimentan los procesos de segregación residencial. También
hay factores de oferta que la refuerzan. Las personas de menores ingresos no optan libremente por su localización,
sino que escogen una vivienda de acuerdo con lo que el subsidio habitacional les permite pagar. Adicionalmente,
para que una persona escoja vivir en un barrio integrado, debe existir oferta de viviendas en ese tipo de barrio.

6 GG 27/10/2020 16:16
Hay una escala acotada en la preferencia por vivir con los iguales, como se evidencia en el trabajo cualitativo del
estudio “Disposición a la integración social” (minvu, 2009). Los entrevistados declararon preferir, como ideal
residencial, la “microsegregación”, esto es, que sus vecinos fueran similares a unas pocas cuadras alrededor.
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7 GG 27/10/2020 16:16
La diversidad social de los espacios públicos y comerciales de encuentro tanto en la microescala como en la
escala algo mayor y, con ello, la formación de comunidades integradas y cohesivas, no contradice la preferencia.

8 GG 27/10/2020 16:16
d. De la misma manera como la preferencia mayoritaria por vivir con sus iguales no requiere de barrios socialmente
homogéneos ni de gran escala, la preferencia de una minoría por vivir en barrios socialmente diversos puede
ejercer un efecto generalizado de reducción de la segregación y de integración social del área.

9 GG 27/10/2020 16:16
Esta disposición a la convivencia podría aprovecharse, además, para impulsar políticas de integración residencial
sin afectar sus preferencias residenciales, disminuyendo los niveles de segregación de la ciudad y dando mejores
alternativas de localización a familias de menores ingresos.

10 GG 27/10/2020 16:16
En suma, la preferencia mayoritaria por vivir con los iguales, leída sin cuidado, puede llevar al analista a naturalizar
la segregación como homogeneidad social del espacio. Sin embargo, de acuerdo con lo revisado, el deseo de las
personas de vivir con sus iguales no es lo mismo que el de excluir a los diferentes, y tampoco equivale al deseo de
vivir en un vasto vecindario homogéneo. Además, dicha preferencia no excluye la presencia de personas con
ánimo integrador que, aun si son minoría, pueden tener un efecto positivo de integración social residencial.

11 GG 27/10/2020 16:16
La posibilidad de generar políticas que permitan disminuir la segregación a través de la reducción de la distancia
espacial entre distintos grupos sociales.

Elementos internos\\Una aproximación a la segregación residencial
Sí 0.0875 1 GG 27/10/2020 16:16
Las categorías se conforman sobre la base de atributos que pueden referirse a las condiciones socioeconómicas o
socioculturales y permiten diferenciar distintos grupos de población. En el primer caso, los indicadores se refieren al
nivel de ingresos (dato que no es registrado directamente en los Censos de Población y Vivienda en Argentina y
que debe “construirse” extrapolando otros indicadores) el nivel educativo (por lo general se considera el nivel
educativo del jefe del hogar como indicador del nivel socio-económico, entendiendo que las posibilidades
laborales están en relación con el nivel de capacitación alcanzado) o las condiciones materiales de vida (medidas
a partir de las Necesida- des Básicas Insatisfechas -NBI) Los indicadores de segregación socio-cultural remiten a
condiciones de raza, etnia, idioma, nacionalidad, religión, etc. que permiten segmentar diferentes grupos de
población en la ciudad.

2 GG 27/10/2020 16:16
Esta condición es necesaria dado que pueden existir diferencias en términos de segregación, según la escala de
análisis que se adopte. Es decir, el nivel de concentración de un determinado grupo de población en un área, (o la
mixtura entre los diferentes grupos) podrá variar según las dimensiones del área que se considere. El análisis de
segregación, volcado sobre una base cartográfica aportará datos sobre la localización urbana, y permitirá
identificar diferencias existentes en determinados sectores de la ciudad, perspectiva que resulta de interés en
términos de planificación urbanística.

3 GG 27/10/2020 16:16
La segregación residencial socioeconómica se refiere a grupos situados de manera diferente en la estructura social,
ya sea por su nivel de consumo, su prestigio o su poder. Adoptando la definición de Rodríguez Vignoli, se entiende
por segregación residencial socioeconómica “la ausencia o escasez relativa de mezcla socioeconómica de las
subunidades territoriales de una ciudad.” Otros autores, definen la segregación residencial como “el
distanciamiento y separación de los grupos de población de una comunidad”.

4 GG 27/10/2020 16:16
¿Cómo impacta la segregación residencial socioeconómica en la sustentabilidad urbana?
Numerosos investigadores argumentan sobre los problemas asociados con la segregación residencial
socioeconómica, es decir la localización específica de grupos de altos ingresos y bajos ingresos en determinados
sectores del espacio urbano, (generalmente opuestos) entre ellos.

5 GG 27/10/2020 16:16
Goldsmith (1977), señala que la diferenciación residencial, reproduce las categorías sociales y contribuye al
sostenimiento de inequidades. Desde la perspectiva de la sicología social, se argumenta que el aislamiento de
población en barrios separados no favorece el conocimiento entre distintos grupos, la tolerancia o el cambio de
actitudes y prejuicios (sobre la ciudad hostil, peligrosa e insegura) En estos casos, y en un contexto de alta
segregación residencial, el “efecto vecindario” en vez de contribuir al desarrollo sostenible de los asentamientos
humanos, promovería la reproducción intergeneracional de la pobreza y la riqueza.
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6 GG 27/10/2020 16:16
La migración suburbana implica no sólo la movilidad de los sectores de más alto ingreso fuera de la ciudad
consolidada, (inclusive hacia otros municipios o localidades) sino también una reducción de la demanda en los
niveles de servicios y equipamientos que se localizan en la ciudad tradicional. La segregación se evidencia en la
concentración de problemas sociales en determinados sectores de la ciudad – aquellos que receptan minorías y
población de bajos ingresos- y también, en la pérdida de una demanda solvente que se traslada fuera de los límites
urbanos. Los suburbios que inicialmente fueron áreas residenciales se convierten en verdaderos subcentros con el
traslado de oportunidades de empleo y servicios hacia la periferia. Es decir, se observan transformaciones
funcionales en la estructura urbana que van acompañadas con cambios en la composición social de la población.

7 GG 27/10/2020 16:16
En las ciudades norteamericanas, el proceso de expansión y suburbanización está asociado con el aumento de la
segregación residencial, la migración de los sectores de altos ingresos: suburbanización y la concentración de
minorías pobres en la ciudad central: tugurización, sociales y altos niveles de segregación, reviertan su carácter.

8 GG 27/10/2020 16:16
La migración de los estratos de más alto ingreso fuera de la ciudad consolidada, hacia localidades vecinas, lleva a
plantear políticas de desarrollo urbano de alcance regional, con el objetivo de atenuar las diferencias (normativas,
impositivas, legales, etc) que pudieran plantearse en una misma área metropolita- na y que pudieran contribuir a
incrementar los procesos de segregación socio-espacial. Estas diferencias se hacen particularmente evidentes
cuando se implementan procesos de descentralización política que reproducen en el territorio urbano los patrones
de segregación. En estos casos las localidades que albergan población de bajos ingresos, observan una situación
más desfavorable (comparativamente con aquellas donde se localiza mayoritariamente la población de alto
ingreso) y ven condicionadas las posibilidades de acceso a los servicios, infraestructura, nuevas inversiones y la
generación de puestos de trabajo. Si examinamos los desarrollos habitacionales que se observan en países como
Estados Unidos y específicamente cómo éstos impactan la conformación de espacios urbanos altamente
segregados, surgen algunas cuestiones de interés para ser confrontadas en la realidad local.

9 GG 27/10/2020 16:16
La identificación de áreas socialmente segregadas en la periferia es importante porque este sector urbano registra
el 90% sobre el total de intervenciones habitacionales planificadas (conjuntos de vivienda promovidos por el sector
público o urbanizaciones residenciales espaciales promovidas por el sector privado) que se materializan en la
ciudad de Córdoba en el período 1991-2001.
Un análisis a escala urbana posibilita inferir que las propuestas habitacionales impulsadas por el sector privado se
localizan sobre el eje de expansión de los sectores de más alto ingreso, mientras que las intervenciones
habitacionales promovidas por el sector público, sobre la periferia y en algunos casos sobre los sectores que
concentran mayor cantidad de población en situación de pobreza. Si este tipo de acciones contribuyen a
intensificar la segregación residencial entre sectores urbanos contrapuestos, y cuál es el impacto en la calidad de
vida de los barrios periféricos, constituye la cuestión central del debate de la investigación en curso, es decir cuál es
el efecto de las políticas de vivienda en términos de segregación residencial socioeconómica.

Elementos    internos\\XXIV_CongresoAGE_Zaragoza_2015_J.Galeano_J.Bayona
Sí 0.0179 1 GG 27/10/2020 16:16
La segregación residencial no siempre es un buen indicador de la posición social de los inmigrantes, ya que no
acaba de reflejar correctamente su exclusión residencial (Martínez y Leal, 2008), visible, por ejemplo, en el acceso a
la vivienda.

2 GG 27/10/2020 16:16
LA SEGREGACIÓN RESIDENCIAL DE LAS POBLACIONES INMIGRADAS La segregación residencial puede ser definida
de manera general como el grado en que diversos grupos de población comparten, o no, un mismo espacio
residencial. Se trata de un fenómeno con dos caras, ya que la segregación es el resultado de una determinada
configuración de la sociedad (donde la división por clase social queda reflejada y plasmada en el territorio), pero
también es un proceso, ampliamente documentado por las Ciencias Sociales, mediante el cual se reproducen las
desigualdades. Uno de los métodos más utilizados por los investigadores para su cuantificación es el cálculo de
indicadores, como el índice de disimilaridad, que compara la distribución territorial de un grupo definido en función
de alguna característica compartida.

4 GG 27/10/2020 16:16
El índice de segregación permite conocer sintéticamente el grado de asimilación espacial de los diversos
grupos de inmigrantes y su tendencia a lo largo de los años, aunque no nos dice nada sobre en qué parte del
territorio analizado se produce la segregación.



Agregado Clasificación Cobertura Número de
referencia

Codificado
por iniciales Modificado el

Nodos\\Dimensiones\Dimensión de Segregación residencial\SR PDF
Elementos internos\\análisis-multidimensional-de-la-segregación-socioespacial-en-tandil-argentina-
aplicando-sig-0
No 0.0025 1 GG 27/10/2020 16:16
Como es sabido, la sociedad está en constante transformación, es autónoma, provista de vida y de movimiento,
por lo tanto cualquier intento de predicción de un patrón residencial, por mayor cantidad de variables que se
disponga, no garantiza un determinado comportamiento locacional de los grupos sociales en una ciudad.

Elementos    internos\\Dialnet-SegregacionSocioespacialUrbanaEnCuencaEcuador-5004620
No 0.0584 1 GG 27/10/2020 16:16
En 1988, Massey y Denton intentaron sistematizar los enfoques existentes, y propusieron que la segregación era un
fenómeno multidimensional que podía ser medido en 5 ejes: unifor- midad, exposición, concentración,
centralización y conglomeración [17]. Esta sistematización ha demostrado ser útil y permanece vigente hasta la
actualidad; sin embargo, algunos autores, como Buzai y Baxendale [4], basados en el trabajo de Iceland y
Weinberg (2002), proponen utilizar solamente cuatro dimensiones, al entender la centralidad y la conglomeración
como dos aspectos de una misma dimensión. Otros autores han propuesto más recientemente que la segregación
residencial está directamente relacionada con la forma de la trama urbana, y argumentan que la sintaxis espacial
podría ser considerada una nueva dimensión de la segregación.

2 GG 27/10/2020 16:16
Las asociadas principalmente al empleo y las clases sociales; y, finalmente, los conceptos de pobreza y exclusión
social.

3 GG 27/10/2020 16:16
En el proceso de estudio de este fenómeno, se han utilizado diferentes enfoques y conceptos que han transitado
desde una visión que ha privilegiado las explicaciones estructurales de la realidad, hacia otra visión que considera
que el problema es de un sector particular de la población: los pobres. Cada enfoque tiene connotaciones en la
forma en la que se abordan las soluciones a estos problemas; en la primera se pone énfasis en las estructuras
económicas y sociales de las ciudades mientras que, en la segunda, se privilegia las preferencias individuales o de
las familias y su libertad de elección en una sociedad más vinculada al mercado. Al analizar los resultados de
enfoques y conceptos diversos, los investigadores concluyen que el fenómeno de la localización de los grupos
sociales en el espacio urbano no es de naturaleza simple, sino más bien el resultado de una compleja interacción
entre la estructura social, los procesos de producción de la ciudad y las preferencias y recursos de los hogares.
Algunos investigadores ven en este fenómeno una expresión de la situación social, no necesariamente un
problema, que podría incluso ayudar a la focalización de las políticas sociales.

4 GG 27/10/2020 16:16
En América Latina se realizan estudios sobre el tema desde la segunda mitad del siglo pasado, cuando se dan los
procesos de crecimiento acelerado de sus principales ciudades. Para ello se han utilizado distintos enfoques
académicos: el de la escuela ecologista de Chicago, con su modelo de anillos de crecimiento.

5 GG 27/10/2020 16:16
Es importante diferenciar entre dos tipos de segregación. Por un lado, la segregación pasiva ocurre en los grupos
más pobres o con menos oportunidades de la sociedad, quienes tienen pocas opciones para situarse en el espacio
urbano, como producto del funcionamiento del mercado de suelo y muchas veces también de políticas

6 GG 27/10/2020 16:16
En la actualidad, el fenómeno se estudia apelando principalmente a los conceptos de división social del espacio y
segregación. Investigadores como Schteingart, M., Sabatini, F., Rubalcava, R. y Schteingart, M., puntualizan estas
categorías que fueron bosquejadas en primera instancia por Castells en La question urbaine (1972) y ayudan a
enmarcar el fenómeno con mejor precisión para la realidad latinoamericana.

7 GG 27/10/2020 16:16
de rechazo por parte de sectores dominantes. Por otro lado, la segregación activa, llamada también
auto-segregación, se da en los grupos sociales con mayores recursos y oportuni- dades quienes optan por
establecerse en barrios cerrados, a veces motivados por un sentimiento de inseguridad, o simplemente porque les
interesa ocupar zonas exclusivas, con mejores servicios y percepción de alta calidad de vida. Los conceptos de
división social del espacio y segregación resultan cruciales para entender los procesos económicos y políticos que
ocurren en las ciudades ecuatorianas. La fragmentación de las ciudades resulta funcional a los in- tereses del
capital, especialmente los referidos al mercado del suelo y a la reproducción barata de la fuerza laboral; al mismo
tiempo tiene repercusiones directas en la calidad de vida de la población, que se expresa en un acceso
diferenciado a bienes públicos diversos, desde los servicios hasta el paisaje. Por eso, su estudio resulta decisivo para
enfrentar las causas estructurales.

9 GG 27/10/2020 16:16
La escala en la que se analiza este fenómeno es de gran importancia [25], pues, si la segregación ocurre en una
ciu- dad media (por ejemplo el caso de Cuenca), los efectos negativos de la segregación, como la poca
interacción entre grupos sociales, pueden ser menores o incluso no existir. Los estudios que existen sobre



segregación en Ecuador se han realizado en Quito y Guayaquil, [25, 13] por ser las ciudades más grandes del país y
presentar evidente segregación socioespacial, mientras que ciudades de menor tamaño no han sido estudiadas en
este sentido.
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10 GG 27/10/2020 16:16
En Cuenca, por ejemplo, la separación de los grupos sociales en el espacio urbano no es evidente a simple vista, lo
cual indicaría que no existe un proceso marcado de división social del espacio. Sin embargo, esto no quiere decir
que no existan otras formas de diferenciación en la ocupación del espacio, tales como la segregación
socioespacial. Efectivamente, la hipótesis que ha guiado esta investigación es que existen procesos definidos de
segregación espacial en Cuenca.

Elementos internos\\Segregación residencial en la ciudad latinoamericana
No 0.0132 1 GG 27/10/2020 16:16
La segregación residencial en la región ha cobrado centralidad en un momento en que la concentración del
ingreso, la pobreza y la fragilidad de los gobiernos y de la gobernabilidad están absolutamente vigentes.

2 GG 27/10/2020 16:16
La segregación se perfila como un mecanismo particularmente importante en la reproducción de las
desigualdades socioeconómicas, el aislamiento de los pobres y la inseguridad ciudadana, especialmente para los
pobres.

3 GG 27/10/2020 16:16
En particular, la acumulación de capital educativo y social –este último entendido como vínculos, contactos y
participación en redes- de las nuevas generaciones parece ser especialmente sensible a las modalidades de
concentración territorial de la pobreza.

4 GG 27/10/2020 16:16
Puede concluir se que las pautas de localización de los grupos sociales extremos (ricos y pobres) deben ser
observadas en detalle por su relevancia en la estructuración de las pautas de segregación urbana y en el tipo de
políticas públicas a desarrollar para favorecer la integración.

5 GG 27/10/2020 16:16
Respecto al tipo de variables y escala geográfica que marcan más la separación de los grupos sociales, se
estudiaron dos variables socioeconó- micas clásicas: (a) las carencias habitacionales, que constituyen una
dimensión relevante de la pobreza; y (b) la educación, atributo estrechamente vinculado con la distribución del
ingreso urbano. Usando las carencias habitacionales se detecta una SRS que opera más bien a pequeña escala.
Cuando la estratificación social es realizada por medio de la escolaridad del jefe de hogar ocurren dos fenómenos:
se alcanzan niveles más altos de SRS a gran escala y se verifica que dentro de las subdivisiones de pequeña escala
hay mayor intensidad de la conformación de zonas socialmente homogéneas. Puede concluirse que el diseño de
indicadores políticos de segregación debe seguir la línea de profundización de variables relativas a educación, y
que la intervención en la SRS debe realizarse con referencia a distintas escalas y modalidades de localización
involucradas de los gru- pos sociales: la segregación a gran escala de los grupos acomodados y la conformación
de bolsones de bajo capital educativo en el resto y mayoría de la ciudad.

Nodos\\Dimensiones\Dimensión de Segregación socioespacial PDF

Elementos    internos\\Dialnet-AnálisisMultidimensionalDeLaSegregacionSocioespaci-2885151
No 0.0057 1 ASUS 19/10/2020 20:28
Pretendiendo cubrir un amplio espectro sobre estos grupos de causas, se definieron tres dimensiones analíticas sobre
las cuales se centrará este estudio de segregación socioespacial: 1. dimensión socioeconómica; 2. dimensión
habitacional; 3. dimensión espacial.

Nodos\\Dimensiones\Económica\Acceso a servicios, equipamientos PDF

Elementos internos\\Diferenciación socioespacial en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México
No 0.0098 1 ASUS 19/10/2020 20:28
Las ciudades latinoamericanas, como una buena parte de las del mundo en desarrollo, se caracterizan por sus altas
tasas de crecimiento, la desigualdad socioeconómica y la deficiente cobertura de infraestructura y de servicios
urbanos. Este hecho es el que caracteriza la diferencia entre la segregación socioespacial en los países
desarrollados de los latinoamericanos: mientras que en los primeros la problemática se centra en la desigualdad
derivada de las diferencias de raza y de vivienda, en los segundos las diferencias son estructurales y se caracterizan
por la incapacidad del gobierno por proveer los servicios básicos urbanos y de un mercado de trabajo contraído
que deriva en altas tasas de trabajo informal, bajos salarios y baja cobertura de servicios sociales.

Elementos internos\\Segregación residencial socioeconómica argentina
No 0.0099 1 ASUS 19/10/2020 20:28
Contar con espacios verdes suficientes y apropiados es importante no sólo por razones de calidad ambiental, sino
también por la utilización que con fines sociales, deportivos, recreativos, educativos y políticos los ciudadanos
pueden hacer de ellos.
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2 ASUS 27/10/2020 15:25
Si el espacio verde es concebido como pulmón y cumple una importante función de oxigenación para la ciudad,
los espacios verdes observados en las zonas seleccionadas son importantes en la zona este, aunque sólo se trata de
“áreas de reserva” en parte ocupadas. Además, hay que tener en cuenta que bajo la denominación “espacios
verdes” se incluyen espacios públicos (parques, plazas, parques lineales) y privados (clubes, etc.), no siendo estos
últimos de libre acceso.

Nodos\\Dimensiones\Económica\Acceso a servicios, equipamientos\acceso a servicios PDF

Elementos internos\\Persistencia de la segregación residencial y composición del capital humano
No 0.0072 1 GG 27/10/2020 16:16
Edward Glaeser (2011) señala en su reciente obra que la ciudad es, quizá, una de las más grandes invenciones de
la humanidad. Esto se debe a que allí proliferan las oportunidades de acceso a los servicios de salud, educación y
empleo, a la vez que atrae y concentra el talento y facilita la movilidad económica y social. De esta forma, la
ciudad de hoy en día constituye uno de los motores más poderosos para la innovación y el progreso económico y
social, ofrece una amplia gama de amenidades y posibilita la irrigación de externalidades positivas que aportan al
bienestar social, de allí el sugestivo título de su obra Triumph of the City.

2 GG 29/10/2020 15:28
En el interior de las ciudades más grandes los grupos sociales se organizan en clusters que comparten rasgos
comunes y en los que proliferan el sorting socioeconómico y el aislamiento social. Algunas de estas agrupaciones
son virtuosas en la dotación de activos, habilidades y equipamiento básico; otras, por el contrario, se encuentran en
estados carenciales o en condiciones de privación relativa o sumidas en trampas de pobreza.

Elementos internos\\Una aproximación a la segregación residencial
No 0.0191 1 GG 27/10/2020 16:16
Estudios realizados sobre la segregación socio espacial en ciudades norteamericanas, evidencian que aquellos
sectores urbanos que concentran altos niveles de segregación, específicamente alta concentración de población
pobre, evolucionan hasta convertirse en áreas aún más segregadas. Las limitaciones en términos de las
posibilidades de movilidad social, la integración en redes sociales o laborales, las dificultades en el acceso a los
servicios urbanos o a la infraestructura básica que se presentan en aquellas áreas de la ciudad segregadas socio-
espacialmente contribuirían a reproducir las condiciones de pobreza.

2 GG 27/10/2020 16:16
La migración suburbana implica no sólo la movilidad de los sectores de más alto ingreso fuera de la ciudad
consolidada, (inclusive hacia otros municipios o localidades) sino también una reducción de la demanda en los
niveles de servicios y equipamientos que se localizan en la ciudad tradicional. La segregación se evidencia en la
concentración de problemas sociales en determinados sectores de la ciudad – aquellos que receptan minorías y
población de bajos ingresos- y también, en la pérdida de una demanda solvente que se traslada fuera de los límites
urbanos. Los suburbios que inicialmente fueron áreas residenciales se convierten en verdaderos subcentros con el
traslado de oportunidades de empleo y servicios hacia la periferia. Es decir, se observan transformaciones
funcionales en la estructura urbana que van acompañadas con cambios en la composición social de la población.

Nodos\\Dimensiones\Económica\Disponibilidad de infraestructura PDF
Elementos internos\\Diferenciación socioespacial en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México
No 0.0098 1 ASUS 27/10/2020 15:38
Las ciudades latinoamericanas, como una buena parte de las del mundo en desarrollo, se caracterizan por sus altas
tasas de crecimiento, la desigualdad socioeconómica y la deficiente cobertura de infraestructura y de servicios
urbanos. Este hecho es el que caracteriza la diferencia entre la segregación socioespacial en los países
desarrollados de los latinoamericanos: mientras que en los primeros la problemática se centra en la desigualdad
derivada de las diferencias de raza y de vivienda, en los segundos las diferencias son estructurales y se caracterizan
por la incapacidad del gobierno por proveer los servicios básicos urbanos y de un mercado de trabajo contraído
que deriva en altas tasas de trabajo informal, bajos salarios y baja cobertura de servicios sociales.

Nodos\\Dimensiones\Económica\Ingresos PDF

Elementos    internos\\Dialnet-AnálisisMultidimensionalDeLaSegregacionSocioespaci-2885151
No 0.0146 1 ASUS 27/10/2020 15:31
Pone énfasis en la competencia por el espacio urbano: por lo cual los seres humanos, al igual que los animales,
tenderían a competir por el dominio del territorio intentando ocupar las áreas más atractivas de la ciudad lo cual,
en el caso de la vida urbana, significaba que los individuos más fuertes estarían capacitados para asentarse en los
mejores sectores, mientras que los más débiles serían relegados al resto del espacio urbano. Bajo esta perspectiva,
la segregación socioespacial urbana se puede resumir en que los factores socio-económicos, fundamentalmente
las diferencias en los niveles de ingresos, son los responsables de los patrones residenciales.
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Elementos internos\\Diferenciación socio-espacial intraurbana en el área metropolitana de la ciudad de México
No 0.0081 1 ASUS 27/10/2020 15:00
E L ESPACIO INTRAURBANO SE ORGANIZA de manera desigual, como consecuencia de ia forma que adopta la
distribución de las actividades y grupos sociales, en el marco de una configuración diferenciada de los elementos
del medio construido, que constituyen la base material para su localización en la ciudad. En particular, la
distribución de los lugares de residencia produce algo- pamientos en función de las características
socioeconómicas de los habitantes y da lugar a una estratificación urbana, articulada a una estratificación social.

2 ASUS 27/10/2020 15:02
Para medir niveles de desarrollo físico y social y las diferencias socio-espaciales intraurbanas hemos elegido, en
principio, la información socioeconómica censal referida a: la ocupación, el ingreso y la educación, así como la
vinculada a la urbanización y a las condiciones físicas de la misma: peso de la población urbana y características
de la vivienda (servicios, materiales, forma de ocupación y tenencia). Esta elección parte de la premisa de que
existe una relación entre los niveles socioeconómicos de la población, los grados de urbanización y las condiciones
habitacionales.

Elementos internos\\Precios de suelo_segregación residencial_Cali
No 0.0083 1 ASUS 26/10/2020 16:40
El cálculo adicional de índices de concentración de la población, según su composición de capital humano y
etnia, permite apreciar que en aquellos polígonos o barrios con baja composición de capital humano se localiza
una proporción importante de población afrodescendiente.
La relación entre el indicador de densidad de capital humano y la estructura de precios del suelo muestra la
consistencia de los hallazgos. Las estimaciones de econometría espacial nos enseñan que en aquellos barrios con
alta concentración de población afrodescendiente y con baja composición de capital humano, los precios del
suelo son bajos (zona oriental) y que en los barrios con alta densidad de capital humano y baja concentración de
población afro, los precios del suelo tienden a ser elevados.

Elementos internos\\Segregación residencial en la ciudad latinoamericana
No 0.0027 1 ASUS 27/10/2020 15:15
La combinación de variables de educación con las variables de inserción laboral pueden resultar una buena
opción para la identificación de grupos socioeconómicos polares estrechamente asociados con la variable
ingresos. Un ejercicio en tal sentido fue aplicado haciendo uso de las bases de microdatos censales de Chile, 1992
(AMGS); México, 2000 (Zona Metropolitana de la Ciudad de México –muestra expandida) y Perú, 1993 (Área
Metropolitana de Lima).

Nodos\\Dimensiones\Económica\Precio de suelo PDF

Elementos internos\\Diferenciación socioespacial en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México
No 0.0094 1 ASUS 27/10/2020 15:43
En el interior, el crecimiento de condominios cerrados (sean éstos verticales u horizontales) gracias a los proyectos
de renovación urbana construyen barreras para la interacción entre las poblaciones. Por otro lado, es de sobra
reconocido que las grandes ciudades en América Latina pasan por un proceso de expansión (aun sin crecimiento
demográfico). Es en esta “nueva frontera” de urbes donde se presenta otra modalidad de la segregación: las
clases medias y altas, gracias a su capacidad de compra, en un contexto de expansión del mercado de vivienda,
han tendido a construir espacios aislados de la ciudad; mientras que, por otro lado, existe una importante cantidad
de pobres que se asientan en estos lugares gracias a su bajo precio.

Elementos internos\\Precios de suelo_segregación residencial_Cali
No 0.0341 1 ASUS 2/11/2020 16:26
Tal y como lo postulan los diversos marcos analíticos de la economía urbana, esta distribución del empleo en nuevos
subcentros guarda un estrecho vínculo con la estructura de precios de la tierra, medida en esta investigación a
través de los avalúos catastrales y las distancias respectivas a los centroides de los respectivos barrios que
configuran la trama urbana.

2 ASUS 2/11/2020 16:26
Este artículo aporta nuevos elementos de análisis y estrategias metodológicas para esclarecer la relación entre los
precios del suelo, la localización de los centros de empleo y la segregación residencial. Los análisis exploratorios y
confirmatorios de datos espaciales, utilizando como unidad de análisis los barrios, sugieren este estrecho vínculo y
confirman la presencia de clústeres espaciales que marcan diferencias sustanciales en las oportunidades de
acceso de las personas a la dinámica social y económica de la ciudad.

3 ASUS 26/10/2020 16:47
El autor concluye que la estructura urbana y la organización del empleo determinan la configuración espacial de
los precios de la tierra en Bogotá, e infiere que el patrón de los precios de la tierra se explica mejor mediante una
estructura urbana policéntrica, para luego concluir que las economías de aglomeración, basadas en el acceso a la
infraestructura, tienen un efecto significativo en los precios de la tierra.
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4 ASUS 2/11/2020 16:28
El autor utiliza una estrategia empírica con información georreferenciada para el cálculo de índices globales y
estudia la autocorrelación espacial en los 315 barrios (polígonos) considerados en la base de datos, una vez
excluidos los polígonos institucionales. El trabajo propone el cálculo de medidas de segregación local, como el
índice de entropía y los coeficientes de concentración por barrios y grupos con autorreconocimiento de raza y una
métrica de capital humano. Dentro de los hallazgos principales, en relación con los índices locales y globales estos
sugieren que efectivamente la ciudad de Cali presenta configuraciones residenciales con altos niveles de
aislamiento; así mismo, los análisis LISA (índices locales de análisis espacial) univariantes y bivariantes aportaron
evidencia adicional sobre la presencia y la persistencia de dos clústeres diferenciados, uno sobre el eje longitudinal
central de la ciudad y el otro ubicado predominantemente en la franja oriental de la ciudad, donde prevalecen
algunos barrios con elevada concentración de población afrocolombiana.

5 ASUS 26/10/2020 16:51
Así, los ejercicios estadísticos aportan evidencia de que los precios de la tierra en la ciudad muestran un patrón
diferenciado con avalúos altos sobre todo el eje longitudinal y avalúos bajos hacia la periferia, donde se localizan
zonas con densidades de población altas y muy alejadas de los subcentros de empleo, y que presentan un efecto
positivo sobre el valor de la tierra. Este trabajo hace un aporte importante al entendimiento de la estructura y la
dinámica de los precios de la tierra a partir de la estructura urbana y genera interrogantes sobre la política de usos
del suelo de la ciudad y sus repercusiones de mediano y largo plazo a partir del plan de ordenamiento territorial
(POT) y cómo se vinculará a la población que se encuentra alejada de los equipamientos urbanos.

Elementos internos\\Segregación residencial socioeconómica_argentina
No 0.0055 1 ASUS 27/10/2020
15:23
Desde esferas gubernamentales se sostiene que el precio del suelo es una variable determinante para que ello
suceda, por cuanto otras localizaciones alternativas modificarían sustancialmente la estructura de costos. Dicho en
otros términos, el precio del suelo es más bajo en las zonas no urbanizadas o en las que ya viven pobres, motivo por
el cual se trasladan pobres a las zonas en donde ya los hay.

Nodos\\Dimensiones\Geográfica\Áreas de expansión PDF

Elementos internos\\Diferenciación socioespacial en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México
No 0.0094 1 ASUS 27/10/2020 15:43
En el interior, el crecimiento de condominios cerrados (sean éstos verticales u horizontales) gracias a los proyectos
de renovación urbana construyen barreras para la interacción entre las poblaciones. Por otro lado, es de sobra
reconocido que las grandes ciudades en América Latina pasan por un proceso de expansión (aun sin crecimiento
demográfico). Es en esta “nueva frontera” de urbes donde se presenta otra modalidad de la segregación: las
clases medias y altas, gracias a su capacidad de compra, en un contexto de expansión del mercado de vivienda,
han tendido a construir espacios aislados de la ciudad; mientras que, por otro lado, existe una importante cantidad
de pobres que se asientan en estos lugares gracias a su bajo precio.

Nodos\\Dimensiones\Política PDF
Elementos internos\\Desplazados y olvidados
No 0.0025 1 ASUS 26/10/2020 21:39
Si bien el desplazamiento figura como una realidad, el olvido tiende a relativizar. La función del Estado y su accionar
frente a conjuntos de viviendas como Bajos de Mena, cuestiona el real impacto de las políticas enfocadas en
corregir las consecuencias emergentes en la producción de espacio residencial de viviendas sociales.

Elementos internos\\Diferenciación socioespacial en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México
No 0.0026 1 ASUS 27/10/2020 15:40
incapacidad del gobierno por proveer los servicios básicos urbanos y de un mercado de trabajo contraído que
deriva en altas tasas de trabajo informal, bajos salarios y baja cobertura de servicios sociales.

Nodos\\Dimensiones\Política\espacio urbano PDF
Elementos  internos\\LaDivisiónSocialDelEspacioEnLasCiudades-2211553  (1)
No 0.0313 1 GG 27/10/2020 16:16
Como ya lo han mostrado diferentes autores que se han ocupado de reflexionar acerca de la estructuración del
espacio urbano, existe una multiplicidad de factores y agentes sociales que inciden sobre ese espacio y sin duda
sobre la organización social del mismo. Una ciudad no sólo expresa la estructura social presente, sino que en cada
caso se combinan, en un momento dado, las expresiones de varias estructuras sociales que se han sucedido
históricamente (Castells, 1975). Así, un complejo conjunto de determinaciones y de actores sociales (las instituciones
públicas, los agentes privados y las prácticas de las familias o las organizaciones sociales), el pasado y el presente,
se conjugan para conformar el espacio urbano. Al tomar en cuenta a los actores sociales, nos interesa
particularmente comentar aquí el papel de las instituciones del Estado en la conformación de la ciudad segregada,
así como su relación con los movimientos sociales urbanos. Según los sociólogos urbanos marxistas, la intervención
del Estado en lo urbano tiene como finalidad, a grandes rasgos, apoyar la acumulación de capital en las ciudades,
así como asegurar la reproducción del sistema a través de su mediación en los conictos sociales que se generan
como consecuencia de las contradicciones inherentes al sistema capitalista (véase Gottdiener, 1988). En ese



sentido la relación de las políticas estatales con las respuestas de los sectores populares ha estado en el centro de
los trabajos de algunos estudiosos del tema urbano como Manuel Castells (1975, 1983).
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2 GG 27/10/2020 16:16
Otro aspecto que vale la pena resaltar aquí, y que implica pasar a un nivel más concreto de la intervención del
Estado en lo urbano, tiene que ver con el hecho de que la inuencia de las instituciones públicas sobre la
conformación del espacio no sólo concierne a las instituciones orientadas directamente a la planificación de ese
espacio, sino también a otras que, de manera indirecta y desde diferentes niveles de la gestión pública, inu- yen
en los aspectos socioespaciales de las ciudades (Campbell y Fainstein, 1996). En este sentido podríamos decir que
existen algunas instancias de la administración estatal dedicadas a aplicar medidas de carácter regulador, que
incluyen la elaboración de planes urbanos, los cuales afectan principalmente los usos del suelo en las ciudades. En
otros casos podemos hablar de instituciones de carácter fiscal destinadas al cobro de impuestos prediales,
derechos por los servicios de agua, etc., y por último están aquellas dedicadas a la aplicación de acciones directas
a partir de la construcción de vialidades, introducción de redes de servicios, desarrollo de programas de vivienda o
proyectos de renovación urbana.

3 GG 27/10/2020 16:16
Para ejemplificar cómo ha incidido la intervención del Estado y su relación con los movimientos sociales en la
división social del espacio en la ciudad de México, nos referiremos a los programas de vivienda que han tenido
lugar en esa ciudad en las últimas décadas, ya que ellos pueden tener un efecto considerable en la trama urbana.

4 GG 27/10/2020 16:16
Mientras en ciudades de países desarrollados como París (Preteceille, 1997), la producción de vivienda ha permitido
que ciertos sectores obreros pudieran permanecer en espacios centrales de la ciudad, lo que ha evitado su total
desplazamiento hacia las periferias,

Nodos\\Dimensiones\Social\aislamiento social PDF
Elementos internos\\Persistencia de la segregación residencial y composición del capital humano
No 0.0087 1 GG 27/10/2020 16:16
Así mismo, a pesar de los progresos en los sistemas y en las tecnologías de transporte en el interior de las áreas
metropolitanas –progresos que disminuyen o eliminan las distancias y las barreras físicas para la conexión–, la
evidencia empírica parece corroborar que la distancia social y económica de los grupos de mayor vulnerabilidad,
frente a los que gozan de mejores oportunidades, puede haber aumentado o, en su defecto, aún persisten estados
de aislamiento social, que en un proceso de retroalimentación constante acumulan desventajas y aumentan las
brechas entre los diversos grupos.

2 GG 27/10/2020 16:16
Para Borjas (1995), la persistencia de la segregación afecta los procesos de acumulación del capital humano de
acuerdo con el vector de atributos de los grupos y genera impactos de autorreforzamiento por la vía de la
transmisión intergeneracional de capacidades. Sin embargo, tal y como lo señalaran Cutler, Glaeser y Vigdor
(2008), la segregación no es buena o mala, sino que depende de las características de los grupos segregados y de
las consecuencias; mientras que para los grupos de educación alta la segregación puede resultar benéfica, para
los grupos vulnerables y en condiciones de pobreza redundante, la segregación puede implicar aislamiento social y
bajos ingresos futuros y presentes.

Elementos internos\\Una aproximación a la segregación residencial
No 0.0269 3 GG 27/10/2020 16:16
Goldsmith (1977)? 12 señala que la diferenciación residencial, reproduce las categorías sociales y contribuye al
sostenimiento de inequidades. Desde la perspectiva de la sicología social, se argumenta que el aislamiento de
población en barrios separados no favorece el conocimiento entre distintos grupos, la tolerancia o el cambio de
actitudes y prejuicios (sobre la ciudad hostil, peligrosa e insegura) En estos casos, y en un contexto de alta
segregación residencial, el “efecto vecindario” en vez de contribuir al desarrollo sostenible de los asentamientos
humanos, promovería la reproducción intergeneracional de la pobreza y la riqueza.

4 GG 27/10/2020 16:16
Un aspecto esencial –que demanda de un análisis exhaustivo- es la localización / relocalización de población de
bajos ingresos en la periferia de la ciudad atendiendo a oferta de parcelas para ser urbanizadas a bajo valor,
constituyendo una oferta accesible, con un bajo costo inicial. Las evaluaciones de conjuntos de vivienda
destinados a la relocalización en los bordes urbanos de asentamientos precarios llevan a interrogar este tipo de
políticas. Muchos conjuntos evidencian hoy, situaciones sociales críticas, condiciones de inseguridad y de violencia
urbana creciente y escasa integración con el contexto social. En los últimos años, frente al aumento de las
condiciones de pobreza, la informalidad y precariedad laboral, la situación de marginalidad social en los conjuntos
se acentúa, conformando “verdaderas áreas-problema” que por la escala de intervención y la conformación del
grupo (en algunos casos integrados por habitantes de diferentes “villas”, con escasa experiencia socio-
organizativa) evidencian pocas posibilidades de integración social, y un alto riesgo de transformarse en áreas
socialmente segregadas. En muchos casos, la relocalización ha significado, la ruptura de redes laborales y sociales y
una mayor dificultad para acceder a oportunidades de trabajo, como consecuencia de la imposibilidad de la
población de escasos recursos, de afrontar los costos de transporte y movilidad urbana, situación que también
contribuye al aislamiento social.
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Nodos\\Dimensiones\Social\Distribución de grupos sociales PDF
Elementos internos\\Diferenciación socio residencial en Area urbana de Cuernavaca
No 0.0062 1 ASUS 26/10/2020 21:23
Se determinó que el grado de pendiente y la calidad de vivienda no responde exclusivamente a una relación
directa, aunque se encontraron correlaciones muy altas, observando que en terrenos con fuerte pendiente
(barrancas) había asentamientos caracterizados con viviendas precarias, sin embargo, también se registraron
asentamientos con viviendas bien consolidadas y con ingresos y bienes altos. Por lo tanto, el uso del suelo
residencial además de considerar las condiciones de pendiente atiende a factores como el valor del suelo, tipo de
tenencia de la tierra, los agentes inmobiliarios, el fomento o control de las políticas urbanas, y las organizaciones
sociales, por lo que en una siguiente etapa de la investigación se pretende abordar estos temas.

Elementos internos\\Una aproximación a la segregación residencial, como punto de partida en la formulación de
políticas.
No 0.0074 1 ASUS 27/10/2020 15:12
Las características específicas que asumen las áreas residenciales segregadas tienen que ver con la fragmentación
del espacio urbano, la incorporación de murallas y cierres perimetrales, como forma de garantizar la autoexclusión
(lo que es señalado como la ciudadela fortificada) y la evolución de áreas tradicionalmente segregadas (guettos)
en áreas de exclusión (violencia, delincuencia, drogas) aún cuando no existan límites físicos que las separen.

Nodos\\Dimensiones\Social\inequidad social PDF
Elementos internos\\Segregación Residencial, la importancia de las escalas y de los procesos informales de
mercado.
No 0.0015 1 GG 27/10/2020 16:16
Mi argumentación plantea que, comparado con los segmentos formales medios y medio---altos del mercado de
tierras, la menor valorización a lo largo del tiempo de los mercados de tierras para sectores de bajos recursos, tanto
formales como informales, sirve para reproducir activamente la inequidad social y la segregación urbana.

Elementos internos\\Una aproximación a la segregación residencial
No 0.0081 1 GG 27/10/2020 16:16
Goldsmith (1977)? 12 señala que la diferenciación residencial, reproduce las categorías sociales y contribuye al
sostenimiento de inequidades. Desde la perspectiva de la sicología social, se argumenta que el aislamiento de
población en barrios separados no favorece el conocimiento entre distintos grupos, la tolerancia o el cambio de
actitudes y prejuicios (sobre la ciudad hostil, peligrosa e insegura) En estos casos, y en un contexto de alta
segregación residencial, el “efecto vecindario” en vez de contribuir al desarrollo sostenible de los asentamientos
humanos, promovería la reproducción intergeneracional de la pobreza y la riqueza.

Nodos\\Dimensiones\Social\integración social PDF
Elementos internos\\Tolerancia a la diversidad y segregación residencial. Una adaptación del modelo de
segregación de Schelling
No 0.0051 1 GG 27/10/2020 16:16
En suma, la preferencia mayoritaria por vivir con los iguales, leída sin cuidado, puede llevar al analista a naturalizar
la segregación como homogeneidad social del espacio. Sin embargo, de acuerdo con lo revisado, el deseo de las
personas de vivir con sus iguales no es lo mismo que el de excluir a los diferentes, y tampoco equivale al deseo de
vivir en un vasto vecindario homogéneo. Además, dicha preferencia no excluye la presencia de personas con
ánimo integrador que, aun si son minoría, pueden tener un efecto positivo de integración social residencial.

Elementos internos\\Una aproximación a la segregación residencial
No 0.0078 1 GG 27/10/2020 16:16
Estudios realizados sobre la segregación socio espacial en ciudades norteamericanas, evidencian que aquellos
sectores urbanos que concentran altos niveles de segregación, específicamente alta concentración de población
pobre, evolucionan hasta convertirse en áreas aún más segregadas. Las limitaciones en términos de las
posibilidades de movilidad social, la integración en redes sociales o laborales, las dificultades en el acceso a los
servicios urbanos o a la infraestructura básica que se presentan en aquellas áreas de la ciudad segregadas socio-
espacialmente contribuirían a reproducir las condiciones de pobreza.

Nodos\\Dimensiones\Social\marginalidad PDF

Elementos  internos\\LaDivisiónSocialDelEspacioEnLasCiudades-2211553  (1)
No 0.0155 1 GG 27/10/2020 16:16
Durante la década de los años sesenta y principios de los setenta estuvo en boga el concepto de “marginalidad”,
el cual afectó las nociones prevalecientes acerca de la estructuración de la sociedad y de los espacios urbanos
para los sectores desposeídos (los llamados barrios marginales). Las sociedades latinoamericanas se habrían
caracterizado, según esa corriente, por la falta de dinamismo interno y la desintegración social, con grandes
desniveles en las condiciones de vida de su población, y por carecer de estructuras de participación, sin las cuales
no podría darse la integración social. La urbanización, así como las crisis internas, habrían agudizado esa
desintegración, ya que una masa urbana que crecía a gran velocidad no encontraba acogida en la estructura de
la sociedad (DESAL, 1969). Estas teorizaciones recibieron fuertes críticas, sobre todo desde la perspectiva de los



estudios marxistas de los años setenta. Dentro de la orientación marxista de los estudios urbanos, la división social del
espacio estaba vinculada a la estructura de clases de la sociedad, mediada por la lógica capitalista de
organización del espacio urbano, y en particular por la renta del suelo y la forma como se daba la apropiación de
las sobreganancias localizadas.
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2 GG 27/10/2020 16:16
Es importante destacar que, mientras las nociones de marginalidad o de estructura de clases implican una cierta
concepción de la sociedad en su conjunto y de la ubicación de los distintos grupos en relación con el mercado de
trabajo, con las formas de producción dentro de la economía o con los centros de poder (incluyendo también
aspectos culturales de los llamados “marginales”),

Nodos\\Dimensiones\Social\Migración PDF
Elementos  internos\\LaDivisiónSocialDelEspacioEnLasCiudades-2211553  (1)
No 0.0124 1 ASUS 28/10/2020 17:43
El tema de la migración en América Latina también se presenta de manera muy distinta a la de los países del Norte,
tanto de Estados Unidos como de las naciones europeas. En México, como en la mayoría de los casos
latinoamericanos, las migracio- nes de las últimas décadas han sido principalmente internas (migraciones campo -
ciudad o de ciudades pequeñas a grandes centros metropolitanos) y no provenientes de otros países, lo cual
genera situaciones de diferenciación poco comparables a las de los mencionados países del Norte. Sin negar las
diferencias sociales o culturales que pueden existir entre los recién llegados de zonas rurales y aquellos que ya
tienen mucho tiempo viviendo inmersos en la cultura urbana, podemos afirmar que ellas no se comparan de
ninguna manera con los grandes contrastes que se hallan, por ejemplo, entre europeos de larga tradición y otros
grupos raciales y étnicos, provenientes principalmente de países africanos o asiáticos, donde a las grandes
diferencias físicas se agregan aquellas relativas a religiones, experiencias de vida y culturas diametralmente
opuestas. Estas diferencias se utilizan además para promover actitudes de rechazo contra el extranjero, en
contextos de fuerte desocupación y dificultades cada vez mayores para acceder a los mercados de trabajo y al
consumo urbano.

Elementos internos\\Las dimensiones espaciales de la segregación residencial
No 0.0075 1 ASUS 28/10/2020 17:43
Con frecuencia, los procesos migratorios que experimentan las ciudades latinoamericanas están acompañados del
componente étnico, es decir de ciertos rasgos culturales y de conducta (por ejemplo, lengua, religión, etc.), propios
de los llamados “pueblos originarios”. Bajo el entendido de que por lo general estos grupos suelen acumular
desventajas, la confluencia de sus miembros suele ser una estrategia que proporciona formas de contrarrestar
dichas desventajas. Es decir, por lo general la concentración de población inmigrante que comparte un mismo
estatus étnico no es voluntaria, sino estratégica. Estas concentraciones llevan a la conformación de “enclaves” o
“urban villages” en la ciudad. La permanencia de estos enclaves depende de la permeabilidad y afinidad de la
sociedad receptora, pues si ésta es muy permeable y afín con el grupo étnico inmigrante, el enclave durará poco.
De lo contrario, obligará al grupo étnico inmigrante a permanecer en el enclave a pesar de que el deseo de sus
miembros sea otro (Estébanez 1992). Relacionado, pero no sinónimo del concepto de enclave se encuentra la
noción de gueto, la cual tiene para Estébanez (1992) un significado más idealista al entenderla como el deseo del
grupo étnico a mantenerse unido (cohesionado) de manera voluntaria; para Sabatini y Brain (2008), los guetos son
aquellos barrios populares de la ciudad donde se concentran problemas sociales como la drogadicción y el
crimen, y cuyos residentes desean abandonarlos, lo que logran difícilmente debido a limitantes económicas.

Elementos internos\\Rodríguez-J_2009_Migración-interna-en-ciudades-de-América-Latin-efectos-en-la-
estructura-demográfica-y-la-segregación-residencial
No 0.0041 1 ASUS 28/10/2020 17:43
El análisis presentado es relevante para la política pública, pues la migración es el factor determinante de la
tendencia de la segregación residencial socioeconómica más significativa a corto plazo. En efecto, el cambio
brusco de su magnitud (incluido su signo) y su selectividad, que no es infrecuente, puede modificar rápidamente las
diferencias socioeconómicas entre subdivisiones y su grado de homogeneidad socioeconómica, lo que significa
que puede influir en la forma, la escala y el nivel de la segregación. Asimismo, la migración es más sensible a las
intervenciones públicas (centrales o locales), tanto las basadas en incentivos como las que responden a normativas
urbanas o sectoriales, sobre todo habitacionales.

Elementos internos\\Segregación residencial en la ciudad latinoaméricaa
No 0.0023 1 ASUS 28/10/2020 17:43
(b) los patrones de migración intra y extra metropolitana, pues si la gente migra hacia zonas en las que hay alta
concentración de pares (en términos socioeconómicos) cabe esperar una SRS creciente; en cambio, si la migración
se efectúa para salir de tales zonas y trasladarse a otras donde predominan grupos socioeconómicos diferentes,
cabe esperar una atenuación de la SRS.

Elementos internos\\Tolerancia a la diversidad y segregación residencial. Una adaptación del modelo de
segregación de Schelling
No 0.0013 1 ASUS
Por ejemplo, el enclave étnico, común hoy por las migraciones, está conformado por los integrantes de una minoría
que se concentran en un área.
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Elementos internos\\Una aproximación a la segregación residencial
No 0.0334 1 ASUS 28/10/2020 17:43
La migración suburbana implica no sólo la movilidad de los sectores de más alto ingreso fuera de la ciudad
consolidada, (inclusive hacia otros municipios o localidades) sino también una reducción de la demanda en los
niveles de servicios y equipamientos que se localizan en la ciudad tradicional. La segregación se evidencia en la
concentración de problemas sociales en determinados sectores de la ciudad – aquellos que receptan minorías y
población de bajos ingresos- y también, en la pérdida de una demanda solvente que se traslada fuera de los límites
urbanos. Los suburbios que inicialmente fueron áreas residenciales se convierten en verdaderos subcentros con el
traslado de oportunidades de empleo y servicios hacia la periferia. Es decir, se observan transformaciones
funcionales en la estructura urbana que van acompañadas con cambios en la composición social de la población.

2 ASUS 28/10/2020 17:43
En las ciudades norteamericanas, el proceso de expansión y suburbanización está asociado con el aumento de la
segregación residencial, la migración de los sectores de altos ingresos: suburbanización y la concentración de
minorías pobres en la ciudad central: tugurización.

3 ASUS 28/10/2020 17:58
Un aspecto esencial –que demanda de un análisis exhaustivo- es la localización / relocalización de población de
bajos ingresos en la periferia de la ciudad atendiendo a oferta de parcelas para ser urbanizadas a bajo valor,
constituyendo una oferta accesible, con un bajo costo inicial. Las evaluaciones de conjuntos de vivienda
destinados a la relocalización en los bordes urbanos de asentamientos precarios llevan a interrogar este tipo de
políticas. Muchos conjuntos evidencian hoy, situaciones sociales críticas, condiciones de inseguridad y de violencia
urbana creciente y escasa integración con el contexto social. En los últimos años, frente al aumento de las
condiciones de pobreza, la informalidad y precariedad laboral, la situación de marginalidad social en los conjuntos
se acentúa, conformando “verdaderas áreas-problema” que por la escala de intervención y la conformación del
grupo (en algunos casos integrados por habitantes de diferentes “villas”, con escasa experiencia socio-
organizativa) evidencian pocas posibilidades de integración social, y un alto riesgo de transformarse en áreas
socialmente segregadas. En muchos casos, la relocalización ha significado, la ruptura de redes laborales y sociales y
una mayor dificultad para acceder a oportunidades de trabajo, como consecuencia de la imposibilidad de la
población de escasos recursos, de afrontar los costos de transporte y movilidad urbana, situación que también
contribuye al aislamiento social.

Elementos internos\\Una aproximación a la segregación residencial, como punto de partida en la formulación de
políticas.
No 0.0034 1 ASUS 28/10/2020 17:43
En las ciudades norteamericanas, el proceso de expansión y suburbanización está asociado con el aumento de la
segregación residencial, la migración de los sectores de altos ingresos: suburbanización y la concentración de
minorías pobres en la ciudad central: tugurización.

Nodos\\Dimensiones\Social\pobreza PDF
Elementos  internos\\LaDivisiónSocialDelEspacioEnLasCiudades-2211553  (1)
No 0.0149 1 ASUS 27/10/2020 16:16
Más recientemente, cuando la lucha contra la pobreza se volvió una estrategia prioritaria en América Latina (por lo
menos en el discurso oficial), la noción de pobreza comenzó a aparecer con mucha frecuencia en los estudios
urbanos. Es importante destacar que, mientras las nociones de marginalidad o de estructura de clases implican una
cierta concepción de la sociedad en su conjunto y de la ubicación de los distintos grupos en relación con el
mercado de trabajo, con las formas de producción dentro de la economía o con los centros de poder (incluyendo
también aspectos culturales de los llamados “marginales”), la noción de pobreza se refiere fundamentalmente al
consumo individual o colectivo de los individuos o las familias, de una serie de bienes y servicios provistos ya sea por
el mercado o por el Estado. Entonces, es posible afirmar que se ha estado transitando de intentos más globales de
interpretación de las sociedades al uso de una categoría más directamente vinculada con la atención de los
problemas sociales que comenzaron a aquejar a sectores crecientes de la población urbana latinoamericana en
los años ochenta.

2 GG 27/10/2020 16:16
El concepto de pobreza parte de considerar las necesidades humanas, cuyo carácter histórico es ampliamente
aceptado; sin embargo, pasar de estos conceptos generales a un acuerdo sobre cómo definir las necesidades
básicas o el nivel mínimo debajo del cual una necesidad se considera insatisfecha, constituye una tarea compleja.
Ello explica la presencia de diferentes estadísticas referidas a los pobres en cada país, según quién realiza la
medición.

Elementos internos\\Una aproximación a la segregación residencial
No 0.0160 1 GG 27/10/2020 16:16
Goldsmith (1977) señala que la diferenciación residencial, reproduce las categorías sociales y contribuye al
sostenimiento de inequidades. Desde la perspectiva de la sicología social, se argumenta que el aislamiento de
población en barrios separados no favorece el conocimiento entre distintos grupos, la tolerancia o el cambio de
actitudes y prejuicios (sobre la ciudad hostil, peligrosa e insegura) En estos casos, y en un contexto de alta



segregación residencial, el “efecto vecindario” en vez de contribuir al desarrollo sostenible de los asentamientos
humanos, promovería la reproducción intergeneracional de la pobreza y la riqueza.
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2 GG 27/10/2020 16:16
Estudios realizados sobre la segregación socio espacial en ciudades norteamericanas, evidencian que aquellos
sectores urbanos que concentran altos niveles de segregación, específicamente alta concentración de población
pobre, evolucionan hasta convertirse en áreas aún más segregadas. Las limitaciones en términos de las
posibilidades de movilidad social, la integración en redes sociales o laborales, las dificultades en el acceso a los
servicios urbanos o a la infraestructura básica que se presentan en aquellas áreas de la ciudad segregadas socio
espacialmente contribuirían a reproducir las condiciones de pobreza.

Nodos\\Dimensiones\Social\segmentación entre grupos PDF
Elementos  internos\\LaDivisiónSocialDelEspacioEnLasCiudades-2211553  (1)
No 0.0098 1 GG 27/10/2020 16:16
Tanto la problemática de las clases sociales y de la estratificación social en los países y en las ciudades, como la
referente a la estructura socioespacial urbana estuvieron presentes en una cantidad no insignificante de estudios en
la región, sobre todo en los años sesenta y setenta.

2 GG 27/10/2020 16:16
Orientación marxista de los estudios urbanos, la división social del espacio estaba vinculada a la estructura de
clases de la sociedad, mediada por la lógica capitalista de organización del espacio urbano, y en particular por la
renta del suelo y la forma como se daba la apropiación de las sobreganancias localizadas.

3 GG 27/10/2020 16:16
Es importante destacar que, mientras las nociones de marginalidad o de estructura de clases implican una cierta
concepción de la sociedad en su conjunto y de la ubicación de los distintos grupos en relación con el mercado de
trabajo, con las formas de producción dentro de la economía o con los centros de poder (incluyendo también
aspectos culturales de los llamados “marginales”).

Elementos internos\\Segregación Residencial, la importancia de las escalas y de los procesos informales de
mercado.
No 0.0038 1 GG 27/10/2020 16:16
El espacio residencial no es sólo el medio para la separación socioeconómica, mediado por un mar de
heterogeneidad, sino que también conduce tanto a la segmentación entre grupos en un área residencial como a
la reproducción de la inequidad social.

2 GG 27/10/2020 16:16
Los niveles de violencia desde la década de 1990 (Alvarado, 2000; Briceño, 1999). Cada vez con mayor frecuencia
se contratan empresas privadas de seguridad para monitorear el perímetro de los barrios residenciales de ingresos
altos y medios, convirtiéndolos en zonas vedadas de manera efectiva al paso de la población externa y la clase
trabajadora (Caldeira, 2000; ver también Blakeley & Zinder, 1998). Además, dado que una cantidad creciente de
servicios urbanos se contrata a través de operadores privados, se segmenta aún más la separación transaccional
entre ricos y pobres.

Nodos\\Definición\Autosegregación PDF
Elementos internos\\Dialnet-SegregaciónSocioespacialUrbanaEnCuencaEcuador-5004620 (2)
No 0.0038 1 ASUS 27/10/2020 17:40
Por otro lado, la segregación activa, llamada también auto-segregación, se da en los grupos sociales con mayores
recursos y oportunidades quienes optan por establecerse en barrios cerrados, a veces motivados por un sentimiento
de inseguridad, o simplemente porque les interesa ocupar zonas exclusivas, con mejores servicios y percepción de
alta calidad de vida.

Elementos internos\\LaDivisiónSocialDelEspacioEnLasCiudades-2211553 (1)
No 0.0035 1 ASUS 27/10/2020 17:40
Sin embargo, también en cierta medida la auto-segregación de las clases pudientes, su auto encierro en espacios
protegidos con cierre de calles y policía privada, no es totalmente voluntaria sino una forma de replegarse frente a
la violencia urbana, que, en algunas ciudades, como en el caso de la ciudad de México, han aumentado
notablemente en los últimos años (Giglia, 2001).

Elementos internos\\Queesyquenoessegregaciónresidencial.Contribucionesparaundebatependiente
No 0.0175 1 ASUS 27/10/2020 17:40
Así, unos asumen como un hecho natural que “las poblaciones urbanas [tienden a] auto segregarse en función de
la clase social” [59], o bien, que tanto los pobres como las minorías étnicas y raciales discriminadas recurren con
frecuencia a la “segregación voluntaria [cuando] prefieren… vivir entre sus iguales en barrios segregados, donde se
sienten más a gusto” [60].
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2 ASUS 27/10/2020 17:40
Un tercer uso frecuente del término autosegregación apunta específicamente a la concentración espacial relativa
de las élites socioeconómicas bajo la forma de los llamados condominios o urbanizaciones “cerradas” (UC). Esta
clase de urbanizaciones –que tienden a localizarse mayormente en las periferias de las grandes zonas
metropolitanas- han mostrado un crecimiento exponencial en las últimas décadas motorizadas tanto desde la
oferta (interés de los desarrolladores inmobiliarios) como desde la demanda, motivada en el deseo de las clases
medias acomodadas y las élites de habitar espacios residenciales más seguros, de mejor calidad ambiental, en
mayor contacto con la naturaleza y de los que se excluya la presencia de todo aquello que se considera peligroso
o fuera de sintonía con la armonía del paisaje. En esta perspectiva, unos hablan de la tendencia de las élites a
“auto segregarse en barrios buenos, suburbios adinerados… urbanizaciones cerradas y áreas turísticas con
amenidades” [70]. Otros consideran a los llamados “countries y barrios privados” la expresión más cabal de las
“nuevas formas de auto segregación urbana” [71]. Usos similares encontramos por doquier, donde las
urbanizaciones cerradas son casi siempre presentadas como casos paradigmáticos de algo llamado –pero nunca
definido- autosegregación de las élites [72].

3 ASUS 27/10/2020 17:40
No existen autosegregación; hay segregados por un lado, y hay aquellos que los segregan por el otro. En el caso de
las minorías (o eventualmente mayorías) étnicas y raciales comúnmente consideradas como auto segregadas,
corresponde determinar en cada situación y contexto particular si se trata de grupos congregados o segregados, y
si esto último ocurre en virtud de su pertenencia étnica y racial, o de su bajo poder adquisitivo medio en relación a
la raza o comunidad nativa. De esta manera, si el hostigamiento que ciertos grupos (llámese negros, musulmanes,
judíos, etc.) sufren de parte de un grupo étnico o racial “dominante” favorece su concentración espacial relativa
en algún sector determinado de la ciudad, referirnos a ellos como autosegregados es un absurdo eufemismo; en
definitiva, estos grupos son los segregados, y el grupo que los hostiga es el que los segrega.

Elementos internos\\Segregación socioespacial urbana Enrique Pérez Campuzano
No 0.0052 1 ASUS 27/10/2020 17:40
Otra posición hace hincapié en la autosegregación de ciertas comunidades urbanas, particularmente las de las
clases medias y altas. Ante el incremento de la violencia y la percepción de ésta, dichos grupos sociales tienden a
separarse por medio de urbanizaciones cerradas, las cuales a su vez refuerzan la diferenciación socioespacial (Le
Goix, 2004; Aceves et al., 2004; Duhau y Giglia, 2008). Basados en un estilo de vida que privilegia la privacidad y la
igualdad social en el interior, las clases medias y altas adoptan medidas que les aseguren la separación de otros
grupos sociales. En este caso la segregación es voluntaria y refuerza su capacidad monetaria que les permite
contar con sistemas de diferenciación, seguridad y separación, sean éstos físicos o no (Borsdorf, 2003).

Elementos internos\\Tolerancia a la diversidad y segregación residencial. Una adaptación del modelo de
segregación de Schelling
No 0.0016 1 ASUS 27/10/2020 17:40
Persistentemente, estudios empíricos en ciudades chilenas muestran que las personas, con independencia de su
nivel socioeconómico y ciudad, prefieren vivir rodeadas de sus iguales.

Elementos internos\\Una aproximación a la segregación residencial
No 0.0090 1 ASUS 27/10/2020 17:40
Lo nuevo, radica en la forma y magnitud de la segregación que en este caso no sólo opera por localización sino
por exclusión. Las características específicas que asumen las áreas residenciales segregadas tienen que ver con la
fragmentación del espacio urbano, la incorporación de murallas y cierres perimetrales, como forma de garantizar la
autoexclusión (lo que es señalado como la ciudadela fortificada) y la evolución de áreas tradicionalmente
segregadas (guettos) en áreas de exclusión (violencia, delincuencia, drogas) aun cuando no existan límites físicos
que las separen.

Nodos\\Definición\cluster PDF
Elementos internos\\Persistencia de la segregación residencial y composición del capital humano
Sí 0.0045 1 GG 27/10/2020 16:16
La persistencia de los patrones de segregación socioeconómica y la configuración de clusters residenciales de
grupos con auto reconocimiento de raza e inmigrantes es, quizá, uno de los rasgos más sobresalientes de las
ciudades de América Latina.

2 GG 27/10/2020 16:16
En el interior de las ciudades más grandes los grupos sociales se organizan en clusters que comparten rasgos
comunes y en los que proliferan el sorting socioeconómico y el aislamiento social. Algunas de estas agrupaciones
son virtuosas en la dotación de activos, habilidades y equipamiento básico; otras, por el contrario, se encuentran en
estados carenciales o en condiciones de privación relativa o sumidas en trampas de pobreza.

Elementos internos\\Una aproximación a la segregación residencial
Sí 0.0090 1 GG 27/10/2020 16:16
Lo nuevo, radica en la forma y magnitud de la segregación que en este caso no sólo opera por localización sino
por exclusión. Las características específicas que asumen las áreas residenciales segregadas tienen que ver con la
fragmentación del espacio urbano, la incorporación de murallas y cierres perimetrales, como forma de garantizar la



autoexclusión (lo que es señalado como la ciudadela fortificada) y la evolución de áreas tradicionalmente
segregadas (guettos) en áreas de exclusión (violencia, delincuencia, drogas) aun cuando no existan límites físicos
que las separen.
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Elementos    internos\\XXIV_CongresoAGE_Zaragoza_2015_J.Galeano_J.Bayona
Sí 0.0038 1 GG 27/10/2020 16:16
3. La concentración territorial de los inmigrantes. Los clústeres poblacionales: Un clúster poblacional es aquel
espacio definido entorno a una característica, en este caso el país de nacimiento, y a partir de su
sobrerrepresentación en comparación al conjunto de referencia.

Elementos internos\\Segregación socioespacial urbana, Enrique Pérez Campuzano
No 0.0017 1 ASUS 3/12/2020 18:03
Mientras para unos el problema radica en la desigualdad que existe en las ciudades, para otros se trata de
exclusión. Aunque los conceptos son parecidos, no necesariamente te remiten al mismo fenómeno. El primero hace
referencia al imperativo ético de igualdad.

Nodos\\Definición\Diferenciación social PDF
Elementos internos\\Fragmentación y segregación
No 0.0067 1 ASUS 1/12/2020 17:29
Podríamos considerar que siempre ha existido la diferenciación social a través de la historia, y ésta consiste
simplemente en la ubicación o identificación de un grupo o individuo en las estructuras sociales ya establecidas; así
mismo, estos grupos se identifican entre ellos a través de patrones económicos, culturales y educacionales; donde
cada grupo desarrolla características particulares en el espacio que lo distingue de los demás.

Elementos internos\\Las dimensiones espaciales de la segregación residencial
No 0.0417 1 GG 27/10/2020 16:16
La diferenciación social (o diferenciación de grupos sociales) al interior de los colectivos es una noción básica para
el estudio de la sr. Está mediada por la interacción de diversos mecanismos sociales que cambian a través del
tiempo, aunque también suelen influir en este fenómeno las decisiones individuales de las personas y familias
(Sabatini y Brain 2008).

2 GG 27/10/2020 16:16
Si bien desde el inicio de los estudios sobre diferenciación social en comunidades industriales se reconoció la
relación existente entre la especialización de las personas y su diferenciación social —en términos de su riqueza,
reconocimiento social y poder—, esta especialización ya no se rige exclusivamente por los mecanismos de antaño,
e incorpora otros factores como la disposición de conocimiento, la información y la creatividad. Estos nuevos
mecanismos, característicos de la “era del conocimiento”, sumados a la mayor complejidad de las sociedades
contemporáneas (entre otros aspectos, en términos de socialización, distribución de la propiedad de los medios de
producción y salario), han contribuido a la obsolescencia de los antiguos esquemas de estratificación social, como
el que clasificaba a la sociedad industrial en burguesía, proletariado, etcétera (Estébanez 1992).

3 GG 27/10/2020 16:16
Mecanismos de diferenciación social
Los mecanismos de diferenciación social se catalogan en cuatro tipos básicos: socioeconómicos, familiares (o de
estilo de vida), migratorios y étnicos (Estébanez 1992). Entre los primeros es importante destacar el papel que ocupa
el conocimiento, en particular aquel que confiere cualificaciones y destrezas útiles y pertinentes para el actual
sistema económico y tecnológico. De ahí la relevancia de los niveles educativos de los individuos, pues aquellos se
asocian con profesiones a las que se les confiere diferenciales niveles de riqueza (renta), reconocimiento social y
poder. Estos elementos que caracterizan el éxito social confieren a las personas y familias diferentes niveles de
estatus socioeconómico, que las lleva a diferenciarse a través de las características de sus viviendas (un fuerte
símbolo de estatus socioeconómico) y de la segregación residencial, que las acerca a otros individuos y familias de
estatus socioeconómico similar. Esto favorece la reproducción de dicho estatus socioeconómico a través de los
contactos y la culturización de los niños (Estébanez 1992).

4 GG 27/10/2020 16:16
Las nuevas exigencias del actual sistema productivo han acentuado cambios en la estructura y funciones de las
familias. Dos de estos cambios son la incorporación de la mujer al mercado laboral y la disminución de la familia
extensa en la sociedad. Estos y otros cambios en el ámbito familiar llevan a las personas a optar entre diferentes
estilos de vida, los cuales varían a través del tiempo debido al ciclo familiar. Estos mecanismos familiares de
diferenciación introducen conductas diferenciales entre personas que poseen los mismos niveles académicos, lo
cual permite la identificación de subgrupos sociales al interior de los grupos socioeconómicos. Al igual que sucede
con los mecanismos socioeconómicos, los mecanismos familiares también influyen en la sr, pues imponen a las
personas y familias diferentes exigencias espaciales, sintonizadas con los valores expansionistas de las sociedades
occidentales consumistas. Aunque resulta evidente que las formas en que estos mecanismos familiares influyen en la
sr de las sociedades “desarrolladas” es importante resaltar que son diferentes de cómo influyen en las sociedades
“en vías de desarrollo” (Estébanez 1992) como la mexicana.
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5 GG 27/10/2020 16:16
En cuanto a los mecanismos culturales de diferenciación social, podemos revisarlos de manera sucinta desde sus
dos vertientes: la migratoria y la étnica. En primera instancia es importante mencionar que los mecanismos
migratorios de diferenciación social que actualmente operan en las sociedades han variado respecto de los que
operaban en etapas anteriores, pues hoy en día en la mayoría de los países latinoamericanos los flujos migratorios
principales hacia sus ciudades provienen de otras zonas urbanas y no de sus áreas rurales (un habitat 2012). A nivel
internacional, también han variado los patrones migratorios. A pesar de estas variaciones en las características de
los flujos migratorios hacia las ciudades, éstos continúan influyendo de manera decisiva en la sr de las ciudades,
pues los nuevos inmigrantes suelen compartir rasgos similares en términos de instrucción, cualificaciones y riqueza
—en otras palabras, en términos de estatus socioeconómico—, lo cual los expone a los mismos conductores de la sr
(que se revisan más adelante y de entre los cuales se destacan el funcionamiento de los mercados del suelo y la
vivienda) que los residentes originarios de las ciudades. Si la población inmigrante no cuenta con los recursos
suficientes, tendrá que ocupar las áreas urbanas menos prestigiosas de estas ciudades (Estébanez 1992).

6 GG 27/10/2020 16:16
Con frecuencia, los procesos migratorios que experimentan las ciudades latinoamericanas están acompañados del
componente étnico, es decir de ciertos rasgos culturales y de conducta (por ejemplo, lengua, religión, etc.), propios
de los llamados “pueblos originarios”. Bajo el entendido de que por lo general estos grupos suelen acumular
desventajas, la confluencia de sus miembros suele ser una estrategia que proporciona formas de contrarrestar
dichas desventajas. Es decir, por lo general la concentración de población inmigrante que comparte un mismo
estatus étnico no es voluntaria, sino estratégica. Estas concentraciones llevan a la conformación de “enclaves” o
“urban villages” en la ciudad. La permanencia de estos enclaves depende de la permeabilidad y afinidad de la
sociedad receptora, pues si ésta es muy permeable y afín con el grupo étnico inmigrante, el enclave durará poco.
De lo contrario, obligará al grupo étnico inmigrante a permanecer en el enclave a pesar de que el deseo de sus
miembros sea otro (Estébanez 1992). Relacionado, pero no sinónimo del concepto de enclave se encuentra la
noción de gueto, la cual tiene para Estébanez (1992) un significado más idealista al entenderla como el deseo del
grupo étnico a mantenerse unido (cohesionado) de manera voluntaria; para Sabatini y Brain (2008), los guetos son
aquellos barrios populares de la ciudad donde se concentran problemas sociales como la drogadicción y el
crimen, y cuyos residentes desean abandonarlos, lo que logran difícilmente debido a limitantes económicas.

7 GG 27/10/2020 16:16
Cada uno de los cuatro tipos de mecanismos de diferenciación social antes revisados asigna a las personas y
familias simultánea y respectivamente un determinado estatus (posición): socioeconómica, familiar, migratoria y
étnica. Los enfoques básicos de aproximación al estudio de la sr son precisamente estos cuatro tipos de estatus. Sin
embargo, los mecanismos de diferenciación social no son totalmente responsables de la sr en las ciudades, pues
también operan otro tipo de conductores que, al igual que aquellos mecanismos, tienen su origen en el sistema
socioeconómico existente (Sabatini 2003, Sabatini y Brain 2008).

8 GG 27/10/2020 16:16
Finalmente, y aunque en cierta forma ya se ha señalado, es conveniente reiterar que, al ser valoradas
diferencialmente por la población, las características del espacio urbano (su paisaje natural, patrimonio edificado
heredado, zonificación/ actividades económicas, infraestructura y equipamiento) actúan sinérgicamente con los
procesos sociales que dan como resultado la sr de las ciudades. El geógrafo Smith (1980) llamó “externalidades” al
conjunto de estas características del espacio urbano. Las externalidades confieren diferenciales niveles de bienestar
y calidad de vida entre los grupos sociales, lo cual hace que su presencia influya en el valor del suelo urbano, así
como en el prestigio asociado a los grupos sociales que habitan en las zonas que poseen las mejores
externalidades.

9 GG 27/10/2020 16:16
Los diferentes enfoques que desde la ecología humana fueron desarrollados a principios del siglo pasado para
estudiar la sr en Chicago y otras ciudades permitieron detectar patrones espaciales asociados a los diversos
mecanismos de diferenciación social antes mencionados: 1) el patrón concéntrico (de Burges) está asociado a los
mecanismos familiares de diferenciación social; 2) el patrón sectorial (de Hoyt) está asociado a los mecanismos
socioeconómicos de diferenciación social, y 3) el patrón polinuclear (de Harris y Ullman) está asociado a los
mecanismos étnicos de diferenciación social (Aguilar y Mateos 2011, González Arellano 2011).

Nodos\\Definición\División social del espacio PDF
Elementos internos\\Dialnet-SegregaciónSocioespacialUrbanaEnCuencaEcuador-5004620 (2)
No 0.0040 1 ASUS 19/10/2020 18:59
La división social del espacio se refiere a grandes lineamientos de la organización del espacio urbano que son más
o menos evidentes a simple vista. Por ejemplo, son obvias las diferencias que hay en la ciudad de Quito entre el
llamado norte, habitado y frecuentado por grupos sociales de mayores recursos, y el sur de la ciudad, habitado por
grupos sociales de bajos recursos.

Elementos internos\\Segregación socioespacial urbana Enrique Pérez Campuzano
No 0.0070 1 ASUS 19/10/2020 13:09
Madoré (2004: 22), por su parte, habla de una división social del espacio urbano. Para algunos autores, dice, este



concepto se refiere al lugar de residencia del individuo, o de habitabilidad, que puede diferenciar socialmente a los
sujetos.
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2 ASUS 19/10/2020 13:13
En un sentido amplio se refiere a la división entre los barrios o partes de la ciudad en donde los sujetos se apropian
del espacio de acuerdo con sus poderes. Al igual que el concepto de metrópoli fragmentada, denota una realidad
basada en enclaves excluyentes, donde los ricos viven en departamentos exclusivos; las áreas centrales
(gentrificadas) son las preferidas de los yuppies y profesionistas; los suburbios son el hogar de la clase media con
hijos; existen enclaves de minorías étnicas y guetos excluidos, y viviendas de alquiler para poblaciones de las clases
trabajadoras [Hatz, 2008: 486]. A diferencia de los planteamientos de la ciudad fragmentada, la perspectiva de
Hatz no hace referencia a la cercanía entre ricos y pobres en el espacio (colindancia) sino a la clara división entre
grupos y clases sociales.

Nodos\\Definición\División social del espacio\segregación urbana PDF
Elementos internos\\Fragmentación y segregación
Sí 0.0093 1 ASUS 1/12/2020 17:37
Por un lado, la segregación urbana nos lleva a un proceso de marginación y concentración de problemas en áreas
acotadas, sectores de riesgo dentro de la ciudad caracterizados por ser barrios que presentan fuertes carencias
socioeconómicas, ambientales y de infraestructura, normalmente ubicados hacia la periferia o suburbios e incluso
hacia el interior de los deteriorados centros históricos.

2 ASUS 1/12/2020 17:38
Por otro lado, la segregación urbana se produce también, a través de la auto exclusión social mediante la
construcción de conjuntos residenciales cerrados (en busca de seguridad, privacidad y status socioeconómico).

Elementos internos\\LaDivisiónSocialDelEspacioEnLasCiudades-2211553 (1)

Sí 0.0442 1 GG 27/10/2020 16:16
División social del espacio o la segregación urbana

2 GG 27/10/2020 16:16
Tanto la problemática de las clases sociales y de la estratificación social en los países y en las ciudades, como la
referente a la estructura socioespacial urbana estuvieron presentes en una cantidad no insignificante de estudios en
la región, sobre todo en los años sesenta y setenta.

3 GG 27/10/2020 16:16
Un cierto abandono de estudios globales y estructurales por análisis de casos concretos y específicos que, si bien
permitieron conocer de manera más profunda algunos procesos sociales urbanos y explicar las causas de ciertos
fenómenos, implicaron la pérdida de una visión más global de la urbanización y las ciudades. Sin embargo,
revisando la literatura referida al tema, nos hemos encontrado con una gran cantidad de estudios de caso sobre la
periferia urbana donde habitan los pobres, sobre la llamada ciudad ilegal y, en cambio, son pocos los análisis sobre
barrios de la clase media y alta o incluso sobre los viejos barrios obreros (Bazan, 1991), y en general sobre las áreas
más centrales de las ciudades.

4 GG 27/10/2020 16:16
Orientación marxista de los estudios urbanos, la división social del espacio estaba vinculada a la estructura de
clases de la sociedad, mediada por la lógica capitalista de organización del espacio urbano, y en particular por la
renta del suelo y la forma como se daba la apropiación de las sobreganancias localizadas.

5 GG 27/10/2020 16:16
Existen tanto explicaciones macroestructurales como individuales de los procesos de segregación urbana; entre las
primeras se pone énfasis en las estructuras económicas y sociales de las ciudades (mercado de trabajo, por
ejemplo, que incide en el comportamiento del mercado del suelo y la vivienda y en los precios de los mismos, lo
cual provoca una jerarquización urbana que reeja la división en clases o grupos de la sociedad). Las explicaciones
individuales, en cambio, expresan las preferencias de los individuos o familias y su libertad de elección en el
mercado (Preteceille, 1997).

6 GG 27/10/2020 16:16
Podemos ubicar esos trabajos dentro de cinco categorías analíticas, a partir del énfasis temático que presentó
cada uno de ellos. Estas categorías tienen que ver con: 1) la segregación urbana relacionada con la expansión de
las ciudades y el crecimiento de la población; 2) la segregación urbana vinculada a los servicios urbanos y la
vialidad; 3) los aspectos históricos de la segregación urbana; 4) estudios específicos de algunas partes de la ciudad:
el centro, los barrios, la periferia irregular, y 5) las nuevas formas de segregación urbana como los barrios cerrados,
tema que apenas está comenzando a tener presencia en este país.
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7 GG 27/10/2020 16:16
Dentro de cada una de estas categorías, los estudios de carácter general y de tipo impresionista (que no incluyeron
análisis de datos concretos) dominaron en las categorías 2 y 3, mientras que en la 1 destacaron los estudios basados
en datos censales con elaboración propia. Los trabajos basados en encuestas o fuentes propias del investigador
fueron minoría, debido a las limitaciones económicas con que se enfrenta la investigación urbana en este país, las
cuales limitan indudablemente la posibilidad de llevar a cabo estudios que implican altos costos monetarios.

8 GG 27/10/2020 16:16
Los Censos de Población y Vivienda, que ofrecen los datos adecuados para estudiar las características
demográficas y socioeconómicas de la población mexicana (tamaño y composición de los hogares, población
económicamente activa, ingresos, educación, tiempo de residencia, migración, características de las viviendas y
los servicios, etc) se realizan cada diez años y esos datos son en general comparables entre distintos censos. Sin
embargo, para la mayor parte de las ciudades del país apenas a partir de 1990 se estuvo en condiciones de
efectuar estudios más minuciosos de la segregación, ya que la información también se levantó por Áreas
Geoestadísticas Básicas (AGEBS), que implican una desagregación mucho mayor del espacio urbano.

9 GG 27/10/2020 16:16
Evidentemente el tema de la escala de la ciudad constituye un aspecto importante de la diferenciación interna de
las metrópolis. La suburbanización de enormes contingentes de población en zonas cada vez más alejadas del
centro de la ciudad ha traído como consecuencia un mayor incremento de la segregación en las metrópolis más
grandes, tanto de grupos pobres como de sectores auentes de la sociedad local. Pero, como ya apuntamos, esta
segregación asume características distintas para unos u otros grupos. Mientras la segregación o autosegregación
de los sectores auentes en áreas cerradas.

Elementos internos\\Persistencia de la segregación residencial y composición del capital humano
Sí 0.0064 1 GG 27/10/2020 16:16
De acuerdo con las investigaciones contenidas en la obra compilatoria de Roberts y Wilson (2009), que están
centradas en los problemas de segregación urbana en las Américas, la perpetuación de estas pautas de
diferenciación espacial coadyuva a la profundización de las desigualdades en la provisión de bienes colectivos y,
en efecto, restringe las capacidades y los logros potenciales de los grupos sociales con mayor grado de
vulnerabilidad. En esta misma línea, los trabajos de Bowles, Durlauf y Hoff (2006) sustentan que la desigualdad
espacial se encuentra ligada a la existencia de trampas de pobreza (poverty traps). En ellas la acumula- ción del
capital humano, la calidad y la transparencia de las instituciones del orden nacional y local, así como las
interacciones sociales entre diversos grupos, juegan un rol preponderante que se expresa de diversas maneras a
través de los modelos de segregación prevalecientes en el interior de las áreas urbanas.

Elementos internos\\Segregación Residencial, la importancia de las escalas y de los procesos informales de
mercado.
Sí 0.0015 1 GG 27/10/2020 16:16
Mi argumentación plantea que, comparado con los segmentos formales medios y medio-altos del mercado de
tierras, la menor valorización a lo largo del tiempo de los mercados de tierras para sectores de bajos recursos, tanto
formales como informales, sirve para reproducir activamente la inequidad social y la segregación urbana.

Nodos\\Definición\ecología humana PDF
Elementos internos\\2711586
Sí 0.0193 1 GG 27/10/2020 16:16
The term "ecology" was coined by Ernst Haeckel, the late 19th century German biologist and popularizer of Darwin.
Haeckel used the term to emphasize the intricate interrelations among living organisms and be- tween those
organisms and their environment. Ecology provided a number of concepts-competition, invasion, dominance,
segregation-which Park and his colleagues, Ernest Burgess and Roderick McKenzie, adopted to express the physical
and social changes affecting the city. Park believed that viewing the facts of city life within an ecological framework
would enable one to transform "concrete fact to systematic and conceptual knowl- edge." In the approach he
called "human ecology," Park found a scientific language by which he could describe the processes of urban
society.

2 GG 27/10/2020 16:16
Park's choice of organic ecology as a model for studying society was related to his effort to explain what was
uniquely "human" about social organization. Park's theory of the city rests on the assumption that human society is
organized on two distinguishable but interdependent levels: symbiotic level which humans share with organic nature,
and the cultural level which distinguishes human organization from plant and animal soci- ety. The symbiotic level,
characterized by a competitive struggle for survival, provides an elementary basis for the living together in close
associa- tion of dissimilar organisms. This situation characterizes plant and animal communities; and at least to some
extent the city, with its myriad of peoples and various distinct functional and ethnic areas, can be seen in this light.
But human society is something more; it is organized on a cultural level marked by communication which makes
some sort of concerted action possible.
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Nodos\\Definición\Exclusión PDF
Elementos internos\\Segregación socioespacial urbana_Enrique Perez Campuzano
No 0.0006 1 ASUS 19/10/2020 12:52
El segundo a la acción de unos para separar social, económica, política o culturalmente a otros.

Elementos internos\\Serie Población y Desarrollo No. 16
No 0.0011 1 ASUS 16/10/2020 16:27
En cambio, la segunda dimensión, que puede denominarse por exclusión, atañe estrictamente a la ausencia de
mezcla o integración de grupos sociales en espacios comunes. En esta dimensión de la segregación, un grupo
social no se mezcla con el resto aunque esté diseminado en varias partes de la ciudad. Así, se originan zonas
homogéneas en un contexto heterogéneo, lo que probablemente dificulta la interacción (o encuentro al menos)
con otros grupos sociales. Por cierto, ambas dimensiones pueden coincidir y si acontece estamos frente a una
segregación reforzada.

Nodos\\Definición\Exclusión\exclusión social PDF
Elementos internos\\LaDivisiónSocialDelEspacioEnLasCiudades-2211553 (1)
No 0.0083 1 GG 27/10/2020 16:16
La noción de exclusión social (tal como se considera de manera más sistemática y frecuente en los países europeos,
y sobre todo en Francia), poco se ha manejado en nuestro medio. Esa noción, además de hacer referencia a
aspectos económico-sociales básicos, incluye también aquellos vinculados a aspectos culturales y en particular al
tema de las identidades, donde se destacan problemas raciales, étnicos y de género, en un contexto en el que las
migraciones internacionales han producido complejas situaciones sociales. Si bien en algunos países
latinoamericanos el aspecto racial y étnico es evidentemente muy importante, en el caso de México ha aparecido
poco en los estudios urbanos. México ha recibido poca población de origen africano y, a pesar de ser un país con
una importante población indígena, su presencia en las ciudades no ha sido muy destacada.

Elementos internos\\Persistencia de la segregación residencial y composición del capital humano
No 0.0034 1 GG 27/10/2020 16:16
La persistencia de los patrones de segregación socioeconómica y la configuración de clusters residenciales de
grupos con autorreconocimiento de raza e inmigrantes es, quizá, uno de los rasgos más sobresalientes de las
ciudades de América Latina. Persistencia que en muchos casos se encuentra estrechamente ligada a los procesos
de exclusión social de los grupos minoritarios o según color de piel, localizados en las zonas marginales y con pocas
posibilidades de inserción a los mercados formales de trabajo.

Nodos\\Definición\Fragmentación PDF
Elementos internos\\Dialnet-SegregaciónSocioespacialUrbanaEnCuencaEcuador-5004620 (2)
No 0.0048 1 GG 27/10/2020 16:16
La fragmentación de las ciudades resulta funcional a los intereses del capital, especialmente los referidos al
mercado del suelo y a la reproducción barata de la fuerza laboral; al mismo tiempo tiene repercusiones directas en
la calidad de vida de la población, que se expresa en un acceso diferenciado a bienes públicos diversos, desde los
servicios hasta el paisaje. Por eso, su estudio resulta decisivo para enfrentar las causas estructurales.

Elementos internos\\Diferenciación socio residencial en Área urbana de Cuernavaca
No 0.0066 1 ASUS 27/10/2020 17:42
Como lo menciona Yujnosvsky, a pesar de que es difícil crear un patrón único de morfología de la ciudad
latinoamericana, ya que no existe un modelo universal, es importante considerar que se Investigaciones
Geográficas, Boletín 66, 2008 ] encuentran modelos yuxtapuestos en el análisis de los patrones de distribución y de la
funcionalidad de la estructura de la ciudad. De acuerdo con la dinámica del proceso de urbanización de ciudades
medias se puede observar que de seguir la tendencia de comportamiento del uso del suelo residencial, se
identificarán los inicios de lo que menciona Janoschka (2002 y 2002a) sobre islas de riqueza, de pobreza, de servicios
y comercio, todo ello apuntando a una poli centralidad, con un mayor nivel de segregación social y fragmentación
del espacio urbano.

Elementos internos\\Fragmentación y segregación
No 0.0473 1 ASUS 1/12/2020 17:19
La fragmentación es inherente al proceso histórico de conformación de la ciudad. La ciudad antigua, medieval,
moderna, e incluso, la colonial, muestran fragmentos claramente delimitados; es decir, que la fragmentación es un
atributo de la ciudad y desde su origen la ha caracterizado el heterogéneo uso del suelo conforme a la división
social.

2 ASUS 1/12/2020 17:20
El estudio de la fragmentación urbana reconoce fundamentalmente dos líneas de análisis: por un lado, aquella que
se halla ligada a procesos de desigualdad social y barreras materiales y/o inmateriales; y por el otro, la que se
relaciona con las discontinuidades en el proceso de expansión de la trama urbana producto de los procesos de
metropolización.
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3 ASUS 1/12/2020 17:21
La fragmentación urbana está ligada al fenómeno de metropolización, en tanto que por su rol, coexiste una
población cuyas relaciones están volcadas hacia el exterior, y otra cuyo sistema de relaciones es esencialmente
local. De allí que se afirma que es un proceso territorial mayor que se construye a través de tres subprocesos:
fragmentación social, fragmentación física y fragmentación simbólica; y en cualquiera de los casos supone la
independencia de las partes –fragmentos- en relación al todo sistema urbano (Castells, 1999).

4 ASUS 1/12/2020 17:21
Desde sus inicios la fragmentación socio espacial, fue relacionada íntimamente con el fenómeno de segregación
social y espacial, pobreza, inseguridad y polarización, en algunos casos hasta con suciedad. Aún en nuestros días
sigue sucediendo, pero actualmente el concepto de fragmentación, implica sucesos y fenómenos más
complicados.

5 ASUS 1/12/2020 17:24
El concepto de fragmentación funciona como parámetro de comparación entre las desigualdades sociales,
económicas, culturales y étnicas, que por consecuencia se reflejan en el espacio y concretamente en las ciudades
(Veiga, 2003).

6 ASUS 1/12/2020 17:24
La noción de fragmentación, es utilizada entonces, para describir y explicar las transformaciones del espacio
urbano surgidas por las diferencias establecidas, ya sean sociales, económicas o culturales, pero su uso comienza a
extenderse al interpretar el comportamiento social de los ciudadanos y su percepción del espacio urbano, ya que
“…al fragmentarse los espacios, son fragmentadas también las nociones del espacio social y todas aquellas
variables que estructuran la experiencia urbana del individuo” (Sarlingo, 1998).

7 ASUS 1/12/2020 17:27
Para poder definir mejor los conceptos, podríamos afirmar que la segregación se expresa más como un fenómeno
social, mientras que la fragmentación se refiere a un fenómeno espacial, con evidentes lazos entre ambas.

8 ASUS 1/12/2020 17:36
Las Nuevas Centralidades: Este tipo de procesos son los nuevos representantes de la fragmentación socio espacial,
y obedecen a mecanismos de tipo económico y nuevos modos de vida. “El surgimiento de las post centralidades
territoriales debe entenderse como resultado de procesos migratorios internos que consagran centros de nuevo
tipo, caracterizados por la cultura de los semipúblico, determinados por un tiempo del consumo y enmarcados en
el escenario de las élites, como principales ejes articuladores” (Tella, 2006).

Elementos internos\\Persistencia de la segregación residencial y composición del capital humano
No 0.0046 1 ASUS 27/10/2020 17:42
Smolka y Mullahy, en su obra compilatoria de 2007 sobre políticas del suelo en América Latina, incluyen trabajos de
diversos autores que discuten sobre la fragmentación de los espacios sociales y económicos de las ciudades
latinoamericanas en las que la pobreza tiende a desplazarse hacia la periferia y a las zonas periurbanas. Esta
fragmentación, en algunos casos, resulta de las políticas públicas que fomentan la segregación espacial y, en otros,
proviene de la ausencia de programas gubernamentales que propendan una mayor integración de la fuerza
laboral a los mercados formales de trabajo o por políticas del suelo incluyentes que faciliten el acceso a los
mercados formales de vivienda.

Elementos internos\\Segregación socioespacial urbana_Enrique Perez Campuzano
No 0.0079 1 ASUS 27/10/2020 17:42
Prévôt-Schapira (2002), Duhau y Giglia (2008), Häussermann (2006), Prévôt-Schapira y Cattaneo (2008) formulan el
concepto de metrópoli fragmentada para expresar una nueva realidad de las ciudades. Para ellos la
fragmentación corresponde a la etapa de reestructuración económica de las ciudades, la crisis económica y la
mundialización de la economía. A diferencia de los espacios integrados por una lógica de crecimiento continuo y
articulado con el centro, característico de la etapa de industrialización, la ciudad actual se encuentra
desarticulada en tanto existe ausencia de unidad entre los elementos que la componen. Es decir, los espacios de la
producción, de los servicios y de la vivienda se encuentran claramente desvinculados unos de otros (Duhau y Giglia,
2008: 87). El resultado son ciudades de mayor tamaño, con barrios autosegregados y con la mayoría de la
población viviendo en condiciones de pobreza aun en espacios contiguos. En palabras de Prevôt-Schapira (2002:
39), la fragmentación hace referencia a la “proximidad de los ricos y pobres, pero en espacios herméticamente
cerrados, lo que establece relaciones asimétricas entre las dos partes de la ciudad [la rica y la pobre]”.

Elementos internos\\Una aproximación a la segregación residencial
No 0.0090 1 ASUS 27/10/2020 17:42
Lo nuevo, radica en la forma y magnitud de la segregación que en este caso no sólo opera por localización sino
por exclusión. Las características específicas que asumen las áreas residenciales segregadas tienen que ver con la
fragmentación del espacio urbano, la incorporación de murallas y cierres perimetrales, como forma de garantizar la
autoexclusión (lo que es señalado como la ciudadela fortificada) y la evolución de áreas tradicionalmente
segregadas (guettos) en áreas de exclusión (violencia, delincuencia, drogas) aún cuando no existan límites físicos
que las separen.
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Nodos\\Definición\microsegregación PDF
Elementos internos\\Tolerancia a la diversidad y segregación residencial. Una adaptación del modelo de
segregación de Schelling
No 0.0043 1 GG 27/10/2020 16:16
La “microsegregación”, esto es, que sus vecinos fueran similares unas pocas cuadras alrededor.

2 GG 27/10/2020 16:16
La opción mayoritaria era vivir en un microbarrio de su mismo nivel socioeconómico, en un área diversa
socialmente. En el caso de residentes en comunas céntricas, la investigación disponible muestra que para los
entrevistados basta que su propio edificio o comunidad sea del mismo nivel socioeconómico, estando abiertos a la
mezcla en el resto del barrio (Saieg & Valadez, 2013).

Nodos\\Definición\Segregación PDF
Elementos internos\\2711586
No 0.0024 1 ASUS 27/10/2020 17:46
But every urban situation is also in flux, and if segregation of the population is first based on language and race, other
considerations such as vocational interest, intelligence and personal ambition soon become important.

Elementos internos\\Dialnet-AnálisisMultidimensionalDeLaSegregaciónSocioespaci-2885151
No 0.0391 1 ASUS 27/10/2020 17:46
La segregación es vista como «un proceso (o su consecuencia) de división social y espacial de una sociedad en
unidades distintas».

2 ASUS 27/10/2020 17:46
Para la edición de 1994 del diccionario editado por Jhonston; Gregory y Smith, la segregación se refiere «tanto a los
procesos de diferenciación social como al patrón espacial resultante de ese proceso» (Jhonston, y otros. 1994: 547).
En sintonía con la anterior definición, en el diccionario editado por Zoildo (2000), la segregación urbana sería «la
acción de separar la población dentro de una ciudad de acuerdo con sus características socioeconómicas,
étnicas y raciales» (Zoildo, 2000:331).

3 ASUS 27/10/2020 17:46
En consideraciones teóricas complementarias, Bordieu (2000) suma a este concepto el acceso y uso diferencial de
los medios de consumo colectivo entendiendo entonces la segregación urbana como «…la distribución en el
espacio físico de diferentes especies de bienes y servicios y también de personas y grupos localizados físicamente
(en tanto cuerpos vinculados a un lugar permanente), provistos de oportunidades más o menos importantes de
apropiación de esos bienes y servicios (en función de su capital y también de la distancia física con respecto a esos
bienes, que depende igualmente de aquél)…» (Bordieu, 2000: 120, citado por Álvarez, 2004: 9).

4 ASUS 27/10/2020 17:46
Queda claro entonces que, a pesar de las diferencias entre los autores analizados, el concepto de segregación
aplicado al estudio de ciudades, remite a la existencia de diferencias o desigualdades sociales dentro de un
colectivo y a la separación de los sujetos en categorías que tienen cierto grado de distinción jerárquica o
valorativa. Esas desigualdades poseen una fuerte y sostenida expresión espacial y pueden ser abordadas
conceptual y metodológicamente de diversas maneras.

Elementos internos\\Dialnet-SegregaciónSocioespacialUrbanaEnCuencaEcuador-5004620 (2)
No 0.0069 1 ASUS 27/10/2020 17:46
En 1988, Massey y Denton intentaron sistematizar los enfoques existentes, y propusieron que la segregación era un
fenómeno multidimensional que podía ser medido en 5 ejes: uniformidad, exposición, concentración, centralización
y conglomeración [17].

2 ASUS 27/10/2020 17:46
El concepto de segregación es más específico y ayuda a la investigación a detalle en el espacio urbano; se refiere
al grado de proximidad espacial de las familias que pertenecen a un mismo grupo social y su distancia con otros
grupos. Esta distancia no tiene que ver sólo con la situación socioeconómica, sino que puede analizarse desde la
etnia, la cultura, origen migratorio u otras variables.

Elementos internos\\Diferenciación socioespacial en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México
No 0.0034 1 ASUS 27/10/2020 17:46
Es por ello que los autores entienden segregación como sinónimo de separación socioespacial. El concepto de
segregación tiene, generalmente, una connotación negativa, mientras que el de separación socioespacial, no.
Con fines de redacción, se toman ambos como iguales.

Elementos internos\\LaDivisionSocialDelEspacioEnLasCiudades-2211553 (1)
No 0.0531 1 ASUS 27/10/2020 17:46
En cuanto al uso de la noción de segregación (establecer una distancia espacial y social entre una parte y el resto)
creemos que resulta necesario aclarar que ella no sólo existe para los sectores más pobres sino también en muchos
casos para aquellos más pudientes.
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2 ASUS 27/10/2020 17:46
Evidentemente el tema de la escala de la ciudad constituye un aspecto importante de la diferenciación interna de
las metrópolis. La suburbanización de enormes contingentes de población en zonas cada vez más alejadas del
centro de la ciudad ha traído como consecuencia un mayor incremento de la segregación en las metrópolis más
grandes, tanto de grupos pobres como de sectores auentes de la sociedad local. Pero, como ya apuntamos, esta
segregación asume características distintas para unos u otros grupos. Mientras la segregación o autosegregación
de los sectores auentes en áreas cerradas y protegidas (ubicadas en zonas privilegiadas desde el punto de vista
geográfico y natural) ha implicado la creación de un hábitat bien servido y comunicado con el mundo exterior, la
segregación de los más pobres significa, por el contrario, falta de servicios y equipamientos elementales, grandes
distancias al trabajo y malas comunicaciones, así como un encierro muchas veces extremo, sobre todo para las
mujeres que permanecen en su barrio, y que deben hacerse cargo de los hijos y la reproducción de la familia
(Salazar, 1999). Estas grandes diferencias en las condiciones de vida, en el tipo y distancia de los espacios
habitacionales y en las pautas culturales, tienden cada vez más a hacer de las metrópolis lugares de fuertes
contradicciones y conictos.

3 ASUS 27/10/2020 17:46
Segregación e integración. En los países de América Latina, marcados por grandes diferencias sociales, que
además han tendido a agudizarse con el modelo de desarrollo más reciente impuesto en la mayoría de los países
de la región, se han destacado o puesto en evidencia los contrastes entre sectores opuestos de la sociedad, y
poco se han investigado o explorado las estructuras, instrumentos y mecanismos unificadores. La ciudad ha
constituido, desde sus orígenes, un punto de encuentro y, en cierta medida, de unificación e integración de los
distintos sectores y grupos involucrados en la misma, pero aquellas condiciones no han sido ajenas a la generación
de conictos y enfrentamientos. Es decir que la ciudad trae aparejada procesos contradictorios de unidad y
separación, de integración y conicto. Por supuesto que esas características contrapuestas han variado a lo largo
de la historia, de acuerdo con los contenidos físicos, funcionales y económico-sociales de las ciudades. Asimismo, es
indispensable aclarar que la mencionada unificación o integración puede darse a diferentes niveles dentro de las
ciudades o metrópolis, ya sea incluyendo partes de la población, sólo algunos grupos sociales (dentro de cada uno
de los espacios estratificados) o bien abarcando distintos estratos sociales y sus áreas respectivas. Muchas veces la
unificación sólo es posible gracias a procesos de integración que ocurrieron antes a nivel de cada una de las áreas
segregadas o estratificadas. En este sentido, parecería que, a la creciente tendencia segregadora y al aumento de
la división social del espacio en las ciudades, se opone una tendencia integradora, especialmente a través de los
cambios introducidos con el gran desarrollo de los medios electrónicos, que modifican por completo el sentido del
espacio y en particular el de la proximidad entre individuos y actividades urbanas. Estos cambios (que suceden
seguramente a un ritmo menor que en las ciudades de los países del Norte) también están teniendo fuertes
impactos en las ciudades latinoamericanas.

4 ASUS 27/10/2020 17:46
En cuanto a los centros de comercio y servicio como espacios unificadores, es relevante aclarar que el gran
crecimiento metropolitano se ha acompañado de la reestructuración del antiguo centro, de la desconcentración
de una serie de funciones urbanas y del surgimiento del multicentrismo. Estos procesos son comunes a la mayor
parte de las ciudades que han crecido de manera importante en las últimas décadas; pero en las ciudades de
América Latina ese multicentrismo tiene un desarrollo muy equilibrado debido a la presencia de grandes espacios
periféricos donde habitan familias con muy bajo poder adquisitivo (Schteingart y Torres, 1973). En estos espacios de
pobreza raramente se crean centros comerciales modernos como los que han aparecido y se han multiplicado en
las áreas más prósperas de la ciudad. Mientras la ciudad anterior al gran desarrollo metropolitano se organizaba
alrededor de un solo centro, donde se superponen las actividades políticas, religiosas, comerciales y culturales, y
donde convergen los diferentes sectores de la sociedad local, la actual metrópoli fragmentada y jerarquizada ha
producido también una jerarquización de subcentros donde los encuentros y contactos se producen de manera
estratificada (Gottdiener, 1997). Cuanto más avanza la segregación de los grupos de altos ingresos, más
estratificados son los centros comerciales que los sirven, de manera que podríamos más bien referirse a los centros
como lugares de encuentro e intercambio estratificado, ya que son utilizados como espacios unificadores pero sólo
dentro de ciertos grupos sociales. En cambio, el viejo centro de la ciudad que sirve comercialmente sobre todo a
sectores populares (ya que éstos habitan en áreas donde no llegan a conformarse centro locales) aún presenta
una multitud de actividades culturales, turísticas, comerciales, administrativas y de esparcimiento, con lo que
cumple así el papel de un centro de intercambios más amplios.

Elementos internos\\Persistencia de la segregación residencial y composición del capital humano
No 0.0220 1 ASUS 27/10/2020 17:46
Para Borjas (1995), la persistencia de la segregación afecta los procesos de acumulación del capital humano de
acuerdo con el vector de atributos de los grupos y genera impactos de autorreforzamiento por la vía de la
transmisión intergeneracional de capacidades. Sin embargo, tal y como lo señalan Cutler, Glaeser y Vigdor (2008),
la segregación no es buena o mala, sino que depende de las características de los grupos segregados y de las
consecuencias; mientras que para los grupos de educación alta la segregación puede resultar benéfica, para los
grupos vulnerables y en condiciones de pobreza redundante, la segregación puede implicar aislamiento social y
bajos ingresos futuros y presentes.
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2 ASUS 27/10/2020 17:46
Los enfoques más próximos a la Sociología también son amplios, van desde las perspectivas puramente espaciales,
centradas en la distancia física y en los mecanismos de separación de los grupos sociales, hasta los enfoques de
interacción social en los que las distancias sociales y económicas entre los grupos aparecen como las variables
clave. Predomina, sobre todo en estos últimos enfoques, una noción de segregación que alude a la distancia social
entre miembros de diferentes grupos, distancia que puede verse en la dotación y en la calidad de las instituciones
sociales, las escuelas y centros de atención médica, en las organizaciones, los perfiles ocupacionales, las redes
sociales y otros aspectos de la vida social y económica de los individuos. En tal sentido, más allá de la distancia
física, la segregación se refiere a la baja probabilidad de interacción que aparece entre los miembros de un grupo
social y otro, la cual se desprende de las distancias prevalecientes en sus atributos (escolaridad, empleo, origen y
color de piel, entre otros).

3 ASUS 27/10/2020 17:46
En el mismo campo sociológico Séguin (2006) plantea que la segregación surge de la restricción en el acceso a los
recursos y a los equipamientos colectivos en algunas unidades espaciales. En esta misma línea, la autora, siguiendo
a Grafmeyer, asevera que la segregación aparece como un proceso que distingue, en primer lugar, la
intencionalidad de las desigualdades económicas que, efectivamente, afrontan los grupos sociales y que los ubica
en condiciones de ventaja o desventaja (la separación entre pobres y ricos o entre baja y alta escolaridad, etc.). En
segundo lugar, la segregación aparece como un proceso colectivo de percepción consciente o inconsciente de
diferenciación que lleva a la elección de localizaciones aisladas. En tercer lugar, la segregación emerge del
proceso intencional y organizado de actores sociales con objetivos explícitos en los que el mismo gobierno juega un
papel preponderante a través de las políticas de vivienda, captación de plusvalías e impuestos. Castells (1972), en
una de estas líneas, planteaba que la segregación residencial se constituye como condición y proceso alrededor
de la homogeneidad interna de los grupos, que a su vez convive con una drástica diferenciación y disparidad
social intergrupal que perpetúa, en la dinámica social, la distribución desigual de oportunidades y beneficios en el
espacio social, económico y geográfico.

Elementos internos\\Queesyquenoessegregacinresidencial.Contribucionesparaundebatependiente
No 0.0080 1 ASUS 27/10/2020 17:46
“la noción de segregación implica la distribución desigual de diferentes grupos de población en el espacio
urbano”. Y también hay quienes sencillamente la definen como “una relación espacial: la de separación o
proximidad territorial entre personas o familias pertenecientes a un mismo grupo social, como sea que éste se
defina”.

2 ASUS 27/10/2020 17:46
Ya en 1915 en la ciudad de St. Louis la racista United Welfare Association difundió una serie de afiches donde
convocaba a la población a votar a favor de las ordenanzas de segregación. Tal postura se inspiraba en la idea de
que la segregación era buena y deseable para todas las razas por igual, pues contribuía a mantener el equilibrio, la
armonía y la paz social.

3 ASUS 27/10/2020 17:46
“Segregación presupone una fuerza… que busca obligar a aquellos de la misma raza o nacionalidad o creencia
religiosa a permanecer entre ellos mismos, separados de aquellos de otro grupo supuestamente superior”.

4 ASUS 27/10/2020 17:46
“Segregación implica coerción de parte del grupo dominante”

5 ASUS 27/10/2020 17:46
“Segregación… tiene que ver casi exclusivamente con restricción de privilegios relacionados al libre uso de cosas
públicas, por ejemplo… el transporte público, los lugares públicos o el establecimiento de la residencia”.

Elementos internos\\Segregación residencial en la ciudad latinoamerica
No 0.0015 1 ASUS 27/10/2020 17:46
En lo espacial, la segregación plantea, entre sus múltiples expresiones, una necesidad de creación de centralidades
en barrios pobres o aislados por medio de intervenciones en el espacio público, y la relación de éste con el ejercicio
ciudadano (Borja, 1998).

Elementos internos\\Segregación socioespacial urbana_Enrique Perez Campuzano
No 0.0044 1 ASUS 27/10/2020 17:46
Así, la segregación es un fenómeno tridimensional: residencial (donde la gente vive), territorial (donde la gente
realiza sus actividades cotidianas) e interactivo (las relaciones que establecen las redes sociales).

2 ASUS 27/10/2020 17:46
La segregación desde este punto de vista es el resultado de dos estrategias: la lucha por habitar espacios exclusivos
que sean homogéneos social, racial o culturalmente y evitar los contactos con individuos pertenecientes a otro
grupo social (Schnell, 2002).
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3 ASUS 27/10/2020 17:46
Por último, para Massey y Denton (1988) la segregación es un proceso multidimensional que difícilmente puede
capturar una definición estrecha que no incluya diversos aspectos sociales, económicos y espaciales.

Elementos internos\\The Dimensions of residential segregation
No 0.0008 1 ASUS 27/10/2020 17:46
Although the five dimensions overlap empirically—a group segregated on one dimension also tends to be
segregated on another—they are conceptually distinct.

Elementos internos\\Una aproximación a la segregación residencial
No 0.0447 1 ASUS 27/10/2020 17:46
Un colectivo y la separación de los sujetos en categorías que tienen cierto grado de distinción jerárquica o
valorativa.”

2 ASUS 27/10/2020 17:46
Las categorías se conforman sobre la base de atributos que pueden referirse a las condiciones socioeconómicas o
socioculturales y permiten diferenciar distintos grupos de población. En el primer caso, los indicadores se refieren al
nivel de ingresos (dato que no es registrado directamente en los Censos de Población y Vivienda en Argentina y
que debe “construirse” extrapolando otros indicadores) el nivel educativo (por lo general se considera el nivel
educativo del jefe del hogar como indicador del nivel socio-económico, entendiendo que las posibilidades
laborales están en relación con el nivel de capacitación alcanzado) o las condiciones materiales de vida (medidas
a partir de las Necesidades Básicas Insatisfechas -NBI) Los indicadores de segregación socio-cultural remiten a
condiciones de raza, etnia, idioma, nacionalidad, religión, etc. que permiten segmentar diferentes grupos de
población en la ciudad.

3 ASUS 27/10/2020 17:46
Se entiende por segregación la concentración relativa de un grupo de población que reviste de una característica
particular (social, económica o cultural) en el espacio. Es decir que no existiría segregación cuando las distintas
categorías valorativas se presentan mezcladas en todas las escalas territoriales en que se efectúe el análisis.

4 ASUS 27/10/2020 17:46
Otros investigadores la definen como “la existencia de diferencias o desigualdades”.

5 ASUS 27/10/2020 17:46
El concepto de segregación tiene una dimensión espacial-territorial. Para abordarla es necesario precisar la escala
territorial.

6 ASUS            27/10/2020 17:46
Esta condición es necesaria dado que pueden existir diferencias en términos de segregación, según la escala de
análisis que se adopte. Es decir, el nivel de concentración de un determinado grupo de población en un área, (o la
mixtura entre los diferentes grupos) podrá variar según las dimensiones del área que se considere. El análisis de
segregación, volcado sobre una base cartográfica aportará datos sobre la localización urbana, y permitirá
identificar diferencias existentes en determinados sectores de la ciudad, perspectiva que resulta de interés en
términos de planificación urbanística.

7 ASUS 27/10/2020 17:46
Estudios realizados sobre la segregación socio espacial en ciudades norteamericanas, evidencian que aquellos
sectores urbanos que concentran altos niveles de segregación, específicamente alta concentración de población
pobre, evolucionan hasta convertirse en áreas aún más segregadas. Las limitaciones en términos de las
posibilidades de movilidad social, la integración en redes sociales o laborales, las dificultades en el acceso a los
servicios urbanos o a la infraestructura básica que se presentan en aquellas áreas de la ciudad segregadas socio-
espacialmente contribuirían a reproducir las condiciones de pobreza.

8 ASUS 27/10/2020 17:46
Lo nuevo, radica en la forma y magnitud de la segregación que en este caso no sólo opera por localización sino
por exclusión. Las características específicas que asumen las áreas residenciales segregadas tienen que ver con la
fragmentación del espacio urbano, la incorporación de murallas y cierres perimetrales, como forma de garantizar la
autoexclusión (lo que es señalado como la ciudadela fortificada) y la evolución de áreas tradicionalmente
segregadas (guettos) en áreas de exclusión (violencia, delincuencia, drogas) aún cuando no existan límites físicos
que las separen.

Elementos internos\\XXIV_CongresoAGE_Zaragoza_2015_J.Galeano_J.Bayona
No 0.0035 1 ASUS 27/10/2020 17:46
La segregación nos indica si dos grupos comparten o no territorio, siendo vista tanto como resultado de una
determinada configuración de la sociedad (la plasmación de la diferenciación de clases) como de proceso,
mediante el cual se reproducen las desigualdades.
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Nodos\\Definición\segregación activa PDF
Elementos internos\\LaDivisiónSocialDelEspacioEnLasCiudades-2211553  (1)
No 0.0024 1 GG               27/10/2020 16:16
estamos de acuerdo con algunos autores (Galissot y Moulin, 1995) que se podría hablar de una segregación activa,
producto de la elección, aplicada a grupos étnicos y más pobres, a consecuencia de la estigmatización y rechazo
por parte de sectores dominantes.

Nodos\\Definición\Segregación espacial PDF
Elementos internos\\Dialnet-SegregaciónSocioespacialUrbanaEnCuencaEcuador-5004620 (2)
No 0.0126 1 ASUS 28/10/2020 13:48
La segregación espacial urbana se puede entender de forma general como el grado de separación del lugar de
residencia entre dos o más grupos en diferentes partes de la ciudad. Esta separación puede manifestarse de varias
formas, de manera que la segregación es un fenómeno complejo con características particulares.

2 ASUS 28/10/2020 13:48
1. En un territorio compartido por tres grupos poblacionales la segregación espacial es baja si los tres grupos se
distribuyen de la misma forma en el espacio (a), o alta si uno o más grupos tienden a concentrarse en parte del
territorio (b). Elaboración propia.

3 ASUS 27/10/2020 17:48
La segregación espacial es un proceso dinámico, causa y efecto de la estructura socioespacial de la ciudad.
Cuenca, la tercera ciudad del Ecuador en población, presenta un fenómeno interesante de segregación espacial
de su población según las carencias en las condiciones de vida.

4 ASUS 28/10/2020 13:52
Aunque esta investigación se ha enfocado en explorar la estructura socioespacial de la población según sus
condiciones socioeconómicas, la segregación espacial puede expresarse en otros aspectos diferenciadores de la
población, tales como cultura, lugar de origen, nivel educativo, nivel de ingresos, etc.

Elementos internos\\Persistencia de la segregación residencial y composición del capital humano
No 0.0046 1 ASUS 27/10/2020 17:48
Smolka y Mullahy, en su obra compilatoria de 2007 sobre políticas del suelo en América Latina, incluyen trabajos de
diversos autores que discuten sobre la fragmentación de los espacios sociales y económicos de las ciudades
latinoamericanas en las que la pobreza tiende a desplazarse hacia la periferia y a las zonas periurbanas. Esta
fragmentación, en algunos casos, resulta de las políticas públicas que fomentan la segregación espacial y, en otros,
proviene de la ausencia de programas gubernamentales que propendan una mayor integración de la fuerza
laboral a los mercados formales de trabajo o por políticas del suelo incluyentes que faciliten el acceso a los
mercados formales de vivienda.

Elementos internos\\Una aproximación a la segregación residencial
No 0.0031 1 ASUS 27/10/2020 17:48
Una mayor segregación espacial. Sin embargo, esta tendencia (general) demandaría verificación empírica, dado
que sus efectos podrían ser amortiguados por la implementación de políticas urbanas integradoras, entre ellas las
políticas habitacionales.

Nodos\\Definición\segregación funcional PDF
Elementos internos\\Una aproximación a la segregación residencial
No 0.0044 1 GG 27/10/2020 16:16
Una tercera forma de segregación funcional -más que social- tiene que ver con una nueva fase del desarrollo
suburbano donde las funciones comerciales, laborales, residenciales, culturales, recreativas, etc, se trasladan desde
la ciudad existente a nuevas localizaciones periféricas conformando suburbios de alguna manera “totalizadores”
(edge cities).

Nodos\\Definición\Segregación pasiva PDF

Elementos internos\\Dialnet-SegregaciónSocioespacialUrbanaEnCuencaEcuador-5004620 (2)
No 0.0033 1 ASUS 19/10/2020 19:01
Por un lado, la segregación pasiva ocurre en los grupos más pobres o con menos oportunidades de la sociedad,
quienes tienen pocas opciones para situarse en el espacio urbano, como producto del funcionamiento del
mercado de suelo y muchas veces también de políticas de rechazo por parte de sectores dominantes.

Nodos\\Definición\Segregación residencial PDF
Elementos internos\\Dialnet-AnálisisMultidimensionalDeLaSegregacionSocioespaci-2885151
No 0.0136 1 ASUS 19/10/2020 20:22
El concepto de segregación residencial, y, considera que este fenómeno debe ser entendido en sus dos
dimensiones, como condición y como proceso, definiendo la segregación residencial urbana, como «la tendencia
a la organización del espacio en zonas de fuerte homogeneidad social interna y de fuerte disparidad social entre
ellas, entendiéndose esta disparidad no solo en términos de diferencia, sino de jerarquía», «…estas disparidades



tienden a perpetuarse debido a que condiciona en forma duradera la vida de los individuos porque implican una
distribución desigual de oportunidades y beneficios» (Castells, 1996: 204).

Elementos internos\\Dialnet-LaMedidaDeLaSegregaciónResidencialUrbana-2595070
No 0.0098 1 ASUS 19/10/2020 19:13
La segregación residencial urbana es un proceso socioespacial que se despliega a través de múltiples dimensiones
y a diversas escalas. Considerada como una manifestación de complejas interacciones entre grupos sociales y de
éstos con el territorio, ha sido objeto de estudio multidisciplinar continuado desde hace, al menos, treinta años.

2 ASUS 19/10/2020 19:14
En términos generales la expresión segregación socioespacial residencial designa al modo de distribución espacial
de los individuos de diversos grupos en una ciudad, clasificados por atributos como la raza, la profesión o el nivel de
renta. En forma alguna cabe identificar la segregación socioespacial con una simple medida de concentración o
dispersión espacial. Al contrario, se trata de una noción compleja que se relaciona con múltiples aspectos sociales,
económicos, culturales y del paisaje de las ciudades (Machado, 2001; Gaschet y Le Gallo, 2005). No pretendo
detallar aquí el estado de la cuestión, pues existen síntesis excelentes como la de Schnell y Ostendorf (2002).

Elementos internos\\Dialnet-SegregacionSocioespacialUrbanaEnCuencaEcuador-5004620 (2)
No 0.0025 1 ASUS 19/10/2020 18:58
Otros autores han propuesto más recientemente que la segregación residencial está directamente relacionada con
la forma de la trama urbana, y argumentan que la sintaxis espacial podría ser considerada una nueva dimensión de
la segregación.

Elementos internos\\Queesyquenoessegregacinresidencial.Contribucionesparaundebatependiente
No 0.0150 1 ASUS 19/10/2020 18:11
Desde los orígenes de la sociología urbana ha predominado en ciencias sociales una perspectiva a la que
llamaremos enfoque clásico de la segregación residencial, donde el término ha sido -y sigue siendo- mayormente
utilizado para designar la simple constatación empírica de que familias o individuos de similares características
tienden agruparse en el espacio, es decir, a localizar sus residencias más próximos entre sí que respecto a otros
grupos.

2 ASUS 19/10/2020 18:14
En 1928 Ernest Burgess publicaba su trabajo titulado Residential Segregation in American Cities, donde los términos
segregación residencial y separación eran usados virtualmente como sinónimos, refiriendo, por ejemplo, al simple
hecho de que “la ciudad… se divide y subdivide en áreas residenciales y vecindarios, cada uno de los cuales
tiende a estar predominantemente habitado por algún grupo racial o inmigrante, o clase económica o social”.

3 ASUS 19/10/2020 18:15
Pero fue el sociólogo estadounidense Michael J. White quien, recién a comienzos de la década del ochenta, por
primera vez definió explícitamente y sin rodeos la segregación residencial “en un sentido geográfico [como] la
distribución desigual de los grupos sociales en el espacio físico”.

4 ASUS 19/10/2020 18:26
La segregación residencial existiría sólo en aquellas situaciones en que “la distancia social tiene una fuerte expresión
espacial” y donde las distancias sociales se plantean “no sólo en términos de diferencia, sino de jerarquía”[34].
Dicho de otro modo, el concepto de segregación residencial se aplicaría –según Castells- sólo a casos donde la
distribución desigual en el espacio involucra grupos que presentan desigualdades de estatus o jerarquía social.

5 ASUS 19/10/2020 18:43
La segregación residencial como fenómeno característico de nuestras grandes ciudades en el actual contexto
capitalista global no puede ser pensada como ajena a la cuestión del poder. La distribución desigual de grupos
socioeconómicos se diferencia de otras distribuciones desiguales (por ejemplo, de jóvenes y adultos o de hombres y
mujeres) en la medida que la separación es impuesta por los individuos de mayor poder sobre los de menor poder.
Es por ello que no hablamos de segregación residencial “etaria” o “sexual”, y tampoco de autosegregación o
segregación voluntaria.

Elementos internos\\Segregación residencial en la ciudad latinoamérica
No 0.0063 1 ASUS 19/10/2020 20:30
La segregación residencial remite a formas de desigual distribución de grupos de población en el territorio que se
manifiestan de diferentes maneras, como: (a) la proximidad física entre los espacios residenciales de los diferentes
grupos sociales (White, 1983); (b) la homogeneidad social de las distintas subdivisiones territoriales en que se puede
estructurar una ciudad (Sabatini, 1999); y (c) la concentración de grupos sociales en zonas específicas de una
ciudad (Sabatini, Cáceres y Cerda, 2001; Rodríguez, 2001; Jargowsky, 1996; Massey, White y Phua, 1996). De hecho,
definiciones recientes combinan algunas de estas manifestaciones: “La segregación residencial puede definirse, en
términos generales, como el grado de proximidad espacial o de aglomeración territorial de las familias
pertenecientes a un mismo grupo social, sea que éste se defina en términos étnicos, etarios, de preferencias
religiosas o socioeconómicos, entre otras posibilidades (Sabatini, Cáceres y Cerda, 2001: 27, destacado en el
original).
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Elementos internos\\Serie Población y Desarollo No. 16
No 0.0002 1 ASUS 16/10/2020 16:07
Diversos autores, y con distintos énfasis, han venido sosteniendo que la segregación residencial es un fenómeno
social en aumento.

Elementos internos\\The Dimensions of residential segregation
No 0.0008 1 ASUS 20/10/2020 9:04
At a general level, residential segregation is the degree to which two or more groups live separately from one
another, in different parts of the urban environment.

Elementos internos\\Tolerancia a la diversidad y segregación residencial
No 0.0034 1 ASUS 26/10/2020 12:53
Si entendemos por segregación el grado en que dos o más grupos se encuentran separados en el espacio (Massey
& Denton, 1988), es importante tener en mente que esta separación se puede dar de dos formas diferentes, o
–dicho de otro modo– que hay dos dimensiones de la segregación residencial: la concentración espacial de los
grupos, y la homogeneidad social de las áreas.

Elementos internos\\v31n70a4
No 0.0026 1 ASUS 3/11/2020 19:01
Castells (1972), en una de estas líneas, planteaba que la segregación residencial se constituye como condición y
proceso alrededor de la homogeneidad interna de los grupos, que a su vez convive con una drástica
diferenciación y disparidad social intergrupal que perpetúa, en la dinámica social, la distribución desigual de
oportunidades y beneficios en el espacio social, económico y geográfico.

Elementos internos\\Viviendo cada vez más separados
No 0.0017 1 ASUS 19/10/2020 21:11
La segregación residencial se refiere a cómo los grupos poblacionales están distribuidos desigualmente en el
espacio, y puede ser entendida como el grado en que diversos grupos (definidos por ingreso, raza, religión o estatus
migratorio, entre otros) comparten áreas residenciales o barrios (Iceland y Wilkes, 2006: 249).

Nodos\\Definición\Segregación residencial socioeconómica
Elementos internos\\Queesyquenoessegregacinresidencial.Contribucionesparaundebatependiente
No 0.0070 1 ASUS 19/10/2020 18:38
la segregación residencial socioeconómica (SRS) es aquella que involucra grupos sociales definidos directamente
por su diferente poder económico, llámese también nivel socioeconómico, poder adquisitivo, riqueza material o de
otra forma, e independientemente de las conexiones causales que pudieran existir entre atributos étnicos raciales y
poder económico en otros órdenes de la vida social (por ejemplo, el poder adquisitivo puede verse afectado por la
raza producto de prácticas discriminatorias en el mercado de trabajo). No es menor esta distinción, pues en la
sociedad capitalista (al menos idealmente) al propietario de un inmueble en venta no le interesa el sexo, la edad o
color de piel de su potencial comprador; sólo le interesa si está en condiciones de pagarlo. Lo distintivo de la SRS
respecto a la SRE es que en la SRS las oportunidades de acceso al suelo se dirimen específicamente en el ámbito
del mercado inmobiliario y la separación se impone principalmente a través de un mecanismo que se conoce
como la renta del suelo.

Elementos internos\\Segregación residencial en la ciudad Latinoamérica
No 0.0114 1 ASUS 27/10/2020 15:20
A grandes rasgos, la SRS actúa como mecanismo de reproducción de las desigualdades socioeconómicas, de las
cuales ella misma es una manifestación. Se ha subrayado el hecho de que “aísla a los pobres” (Kaztman, 2001;
Dureau et al., 2002), quienes, al tener como contexto cotidiano sólo pobreza y pares pobres, estrechan sus
horizontes de posibilidades, sus contactos y sus probabilidades de exposición a ciertos códigos, mensajes y
conductas funcionales a una movilidad social ascendente.

2 ASUS 19/10/2020 20:34
La SRS es, en última instancia, un asunto de distribución de la población en el territorio metropolitano, por lo cual
una parte significativa de sus determinantes se halla en el campo demográfico. En términos generales, tres son las
principales fuentes de determinación y cambio de la SRS: (a) los diferenciales de crecimiento natural de los
diferentes grupos socioeconómicos, que contribuyen a determinar la forma como tales grupos se distribuyen en el
espacio urbano, y por lo tanto, afectan la intensidad y las formas de la SRS; (b) los patrones de migración intra y
extrametropolitana, pues si la gente migra hacia zonas en las que hay alta concentración de pares (en términos
socioeconómicos) cabe esperar una SRS creciente; en cambio, si la migración se efectúa para salir de tales zonas y
trasladarse a otras donde predominan grupos socioeconómicos diferentes, cabe esperar una atenuación de la SRS;
(c) modificaciones dentro de cada grupo social.
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Elementos internos\\Tolerancia a la diversidad y segregación residencial
No 0.0069 1 ASUS 26/10/2020 13:00
Las personas de menores ingresos no optan libremente por su localización, sino que escogen una vivienda de
acuerdo con lo que el subsidio habitacional les permite pagar. Adicionalmente, para que una persona escoja vivir
en un barrio integrado, debe existir oferta de viviendas en ese tipo de barrio. De hecho, la contraparte al 53% de
personas que atribuye la segregación al clasismo. Se puede encontrar una discusión más detallada en torno al
tema en Sabatini, Cáceres & Cerda (2001) es el 47% de personas que señala que la segregación se produce por las
diferencias en los precios de las viviendas en los distintos sectores de la ciudad (Ministerio de Vivienda y Urbanismo
[minvu], 2009).

Elementos internos\\Una aproximación a la segregación residencial, como punto de partida en la formulación de
políticas.
No 0.0066 1 ASUS 27/10/2020 15:10
La segregación residencial socioeconómica se refiere a grupos situados de manera diferente en la estructura social,
ya sea por su nivel de consumo, su prestigio o su poder. Adoptando la definición de Rodríguez Vignoli 10 se entiende
por segregación residencial socioeconómica “la ausencia o escasez relativa de mezcla socioeconómica de las
subunidades territoriales de una ciudad.” Otros autores, definen la segregación residencial como “el
distanciamiento y separación de los grupos de población de una comunidad”.

Nodos\\Definición\Segregación socioespacial PDF
Elementos internos\\Dialnet-AnálisisMultidimensionalDeLaSegregaciónSocioespaci-2885151
No 0.0183 1 ASUS 19/10/2020 20:19
En el contexto urbano latinoamericano, los procesos de producción y apropiación del espacio dan lugar al
distanciamiento es cada vez mayor entre los estratos sociales, provocando una intensificación de la fragmentación
socioespacial. Este proceso sostenido y agudizado con el correr de los años es analizado y definido por una serie de
autores especialistas en el tema como «Segregación Socioespacial».

2 ASUS 19/10/2020 20:21
La segregación socioespacial urbana se puede resumir en que los factores socioeconómicos, fundamentalmente
las diferencias en los niveles de ingresos, son los responsables de los patrones residenciales.

3 ASUS 19/10/2020 20:27
La segregación socioespacial en general, está asociada a un conjunto de causas complementarias que estimulan
la manera en que las diferentes clases sociales se apropian del territorio y estructuran el espacio intraurbano.

Elementos internos\\Dialnet-LaMedidaDeLaSegregaciónResidencialUrbana-2595070
No 0.0050 1 ASUS 19/10/2020 19:13
La segregación socioespacial es un fenómeno que se manifiesta a través de múltiples dimensiones y a diversas
escalas. Sin embargo, los índices habituales que se utilizan para medirla sólo dan cuenta de una escala y están
afectados por el tamaño y la forma de las unidades espaciales de análisis. Por otra parte, muchos de estos índices
tampoco retienen la estructura de las configuraciones espaciales que la segregación adquiere, a pesar de que
éstas ejercen una influencia trascendental en el grado y efectos de la segregación.

Elementos internos\\Dialnet-SegregaciónSocioespacialUrbanaEnCuencaEcuador-5004620 (2)
No 0.0015 1 ASUS 19/10/2020 18:58
De forma intuitiva, la segregación socioespacial urbana puede ser entendida como la separación de diferentes
grupos poblacionales en el espacio.

Elementos internos\\Segregación socioespacial urbana_Enrique Pérez Campuzano
No 0.0127 1 ASUS 24/10/2020 13:31
Definición de la segregación socioespacial
Como se planteaba en la introducción, la segregación socioespacial como fenómeno ha estado ligada desde sus
inicios a los estudios sobre la ciudad, e igualmente ha estado cargada de diversos significados. En sus acepciones
más generales plantea la forma en que se organiza la ciudad, mientras que las particulares hacen referencia a la
construcción en el espacio de fenómenos de diferenciación social, económica, política, educacional, delictiva,
entre otros. En estas perspectivas subyace la necesidad de entender qué hace que la ciudad presenta patrones
diferenciados en diversos ámbitos. La definición más extendida de segregación socioespacial se refiere a la
separación de grupos en el espacio (Massey y Denton, 1988; Madanipour et al., 2003; Clichevsky, 2000; Schnell, 2002;
Madoré, 2004.

2 ASUS 19/10/2020 12:54
En otros términos, la segregación es ante todo una cuestión de acceso y de poder en distintas esferas de la vida
social, política, cultural y económica. En términos espaciales lo anterior se traduce en la organización social de
acuerdo con los poderes y la capacidad de incidir en distintas esferas de decisiones. Así, entre más sean las
opciones y el poder con que se cuente (económico o político), mayor capacidad de organización del espacio se
tendrá: “entre más restringidas sean nuestras opciones sociales, más restringidas serán nuestras opciones espaciales
y más excluidos nos sentiremos o seremos” (Madanipour et al., 2003: 162).
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3 ASUS 19/10/2020 12:55
De acuerdo con lo anterior se había definido la segregación socioespacial como una distribución desigual de
grupos específicos en el espacio y como un estado de aislamiento de éstos en términos sociales y habitacionales. El
autor afirma que las distancias sociales y el espacio-tiempo están correlacionados y, por tanto, el incremento de la
diferenciación social entre los grupos debería resultar en una mayor segregación espacial por largos periodos de
tiempo.

Nodos\\Definición\Segregación territorial PDF
Elementos internos\\Dialnet-AnálisisMultidimensionalDeLaSegregacionSocioespaci-2885151
No 0.0124 1 ASUS 19/10/2020 20:24
En forma complementaria, Rodríguez Vignoli (2001:13) señala que la segregación territorial «es una modalidad
específica de segregación, en la que las categorías que separan a los individuos se refieren a su localización
geográfica (y no, por ejemplo, a su inserción ocupacional, como sucede con la segregación laboral). Así, para que
haya segregación territorial no basta con la existencia de disparidades en el conjunto, sino que aquellas deben
tener una expresión territorial, es decir, grupos de población distintos habrán de tener localizaciones diferentes».
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isprecio del suelo 0 1 0 5 1 3 0 0 10

socioeconómico 1 0 1 3 0 1 1 2 9

dotacion de equipamiento 0 0 0 4 1 2 0 1 8
organización del espacio 
urbano 0 0 0 3 1 2 0 1 7

residencia 1 0 0 2 2 1 0 0 6

pobreza 0 2 1 1 1 0 0 0 5

calidad de vida 0 0 1 2 1 0 0 1 5

homogeneidad 1 0 0 2 0 0 1 0 4

interacción entre grupos 1 0 0 2 0 0 1 0 4

atributos de los grupos 1 0 0 2 0 0 0 1 4

políticas públicas 0 1 0 2 1 0 0 0 4

mercado del trabajo 0 0 0 2 1 1 0 0 4

etnia 0 0 1 0 0 1 1 1 4
reproducción de 
desigualdades

1 0 1 1 0 0 0 0 3

localización en zonas 
marginales

0 0 0 0 1 0 1 1 3

Autosegregación 0 0 1 1 1 0 0 0 3

zonas exlcusivas 1 0 1 0 0 0 0 0 2

heterogeneidad 1 0 0 0 0 0 1 0 2

raza 0 0 0 0 0 1 1 0 2

microbarrio 1 0 0 0 0 0 0 0 1

inseguridad 0 0 1 0 0 0 0 0 1

estigmatización 0 0 1 0 0 0 0 0 1

patrones 0 0 0 1 0 0 0 0 1

cultura 0 0 0 0 0 0 1 0 1

escala de la ciudad 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Mayor uso de suelo en 
barrios de alta renta

0 0 0 1 0 0 0 0 1

Sumatoria de relaciones 11 4 11 49 13 16 8 8 120

Media 4,44

Anexo 2.3 Categorías de Análisis
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TITULO DEL ARTICULO PROBLEMÁTICA QUE ENFRENTA OBJETIVO DE LA INVESTIGACION ETAPAS REALIZADAS DURANTE LA INVESTIGACION CONCLUSION 

Diferenciación socio 

espacial intraurbana en el 

área metropolitana de la 

ciudad de México. 

(Rosa María Rubalcava y 

Martha Schteingart) 1985 

La distribución de los lugares de 

residencia produce agrupamientos 

en función de las características 

socioeconómicas de los habitantes 

y da lugar a una estratificación 

urbana, articulada a una 

estratificación social. 

La renta del suelo tiene un papel 

primordial como elemento 

regulador y reproductor de la 

apropiación y división social del 

espacio. 

Analizar los grandes lineamientos de la estructura 

espacial urbana de la ciudad de México, para luego 

ubicar al caso analizado dentro del conjunto de 

metrópolis latinoamericanas. 

-         Describir de manera sistémica los fenómenos de 

diferenciación socio-espacial urbana, considerados 

como consecuencia de complejos procesos sociales 

que han sido objeto de otros análisis e 

investigaciones. 

* Recopilación de información censal, para analizar los cambios socio-

espaciales ocurridos en distintos momento o cortes temporales. 

* Selección de variables socioeconómicas para medición, de desarrollo 

físico y social y las diferencias socio- espaciales intraurbanas 

* Utilización del análisis factorial para medir diferencias intraurbanas, en 

tres cortes temporales 

El avance de la urbanización sobre áreas rurales significa un 

mayor acceso a la educación y a los servicios básicos de la 

vivienda. 

En las metrópolis ya consolidadas en su totalidad, la 

diferenciación intraurbana se daría, por diferencias 

socioeconómicas y de acceso a ciertos servicios de mayor nivel 

de complejidad. 

Segregación residencial 

socioeconómica (SRS) e 

intervenciones para 

contrarrestar sus efectos 

negativos: Reflexiones a 

partir de un estudio en la 

ciudad de Córdova, 

Argentina 

Una ciudad con mixtura social, 

multiculturalidad e identificación 

simbólica es posible. Sin embargo, 

para que ello suceda se requieren 

políticas públicas que contribuyan a 

la construcción de un escenario de 

tales características, ya que, de lo 

contrario las asimetrías propias del 

mercado probablemente 

reproduzcan o incluso amplíen 

situaciones de fragmentación. 

-Observar eventuales sesgos socioespaciales que 

puedan existir en distintos campos de la política 

pública, pues corregir tales sesgos contribuiría a 

mitigar la creciente fragmentación social de nuestras 

ciudades, y argumentar sobre la necesidad de 

incorporar esta cuestión de un modo integral a las 

agendas públicas sociales. 

- Caso de estudio: Departamento Capital de la Provincia de Córdova, 

Argentina, siendo los radios censales las unidades operativas de análisis; 

se toman en consideración políticas públicas implementadas por la 

Municipalidad y por el Gobierno Provincial en el tejido urbano de la 

ciudad, 

Se delimita temporalmente en base a los censos de población y 

vivienda de los años 1991 y 2001.Así mismo, se consideran solo las 

intervenciones públicas de las actuales administraciones 

gubernamentales provincial y municipal. 

- Identificar y cartografiar las zonas con mayores índices de SRS en la 

ciudad de Córdoba, inicialmente aplicando las metodologías antes 

expuestas. A tales efectos, en primer término, se completó la 

recopilación de información demográfica y se construyeron bases de 

datos georreferenciadas por radios censales y barrios de la ciudad. 

 

Sobre la SRS en la ciudad de Córdova:  

-La ciudad está segregada en términos socioeconómicos, ya que 

personas con disímiles atributos residen en zonas diferentes y 

agrupados entre ellos. 

-Las áreas con mayores porcentajes de población pobre se 

encuentran en la periferia de la ciudad. 

 

SRS en relación con las políticas públicas: 

-Los nuevos barrios ciudad que ejecuta el gobierno provincial se 

encuentran en áreas segregadas de pobreza.  

-En las zonas de pobreza segregada existe escasés de espacios 

verdes y emprendimientos privados. 

- Las normas municipales de fraccionamiento, uso y ocupación 

de suelo inducen la radicación de determinados grupos sociales 

en ciertos espacios de la ciudad. 

Intervenciones que podrían contrarrestar los efectos negativos de 

la segregación urbana: 

-Adecuar las normas de fraccionamiento, uso y ocupación del 

suelo. 

-Mejorar infraestructura, equipamientos y espacios verdes. 

-Se recomienda la conversión de villas en barrios. 

-Explorar alternativas de subsidios, en materia habitacional, tanto 

para consolidar asentamientos precarios como para mejorar y 

ampliar viviendas existentes. 

-Evitar proyectos que se orienten a un grupo selecto del 

mercado. 

-En cuanto a la oferta educativa pública, la mejora de su calidad 

en aquellos localizados en la periferia, no solo en materia de 

infraestructura sino también en recursos humanos, beneficiará a 

los actuales usuarios y probablemente ayudaría a aumentar la 

matriculación de alumnos pertenecientes a otros grupos sociales. 

Luego de correr distintas pruebas y observaciones en terreno, optamos 

por un método alternativo, consistente en el análisis cartográfico de 

mapas que contienen datos diversos. Tomando como unidad de análisis 

los radios censales, efectuando superposición de capas cartográficas y 

observación en terreno, se concluyó que las variables que mejor 

reflejaban el fenómeno de SRS eran las siguientes:  

a) Promedio de años de escolaridad de los jefes de hogar por radio 

censal.  

b) Porcentaje de hogares con NBI por radio censal.                                                                  

Posteriormente se observó la distribución de estas variables en la ciudad, 

con datos obtenido del último Censo Nacional de Población y Viviendas 

(Indec 2001).                                                                                                                 

Correspondencia entre variables: En general se constata una alta 

correspondencia entre las dos variables utilizadas: las zonas con los 

mayores porcentajes de hogares NBI coinciden mayoritariamente con 

las de menores promedios de años de escolaridad de los jefes de hogar. 

Esto pudo observarse mediante la operación en el SIG de superposición 

espacial de capas temáticas por zona. 
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-Zonas segregadas seleccionadas para el estudio A fin de poder analizar 

el probable impacto de las intervenciones públicas con relación a la 

SRS, el siguiente paso consistió en identificar zonas de alta segregación 

por pobreza (promedio de NBI igual o superior a 20% y educación 

promedio de los jefes de hogar igual o inferior 7 años). Entre las 

identificadas se seleccionaron intencionalmente cuatro zonas con base 

en los siguientes criterios: cantidad de población, superficie, localización 

en diferentes puntos cardinales de la ciudad y ser zonas urbanas 

consolidadas (aunque contengan algunos asentamientos precarios).                                                                                                                       

-Ya que el objetivo general de nuestro estudio era relacionar 

segregación y políticas públicas, el paso siguiente fue indagar la visión 

de las autoridades en la materia y revelar la dimensión espacial de las 

intervenciones estatales.  

Segregación residencial en 

la ciudad latinoamericana 

(Jorge Rodriguez y Camilo 

Arriagada, 2004) 

A grandes rasgos, la SRS actúa 

como mecanismo de reproducción 

de las desigualdades 

socioeconómicas, de las cuales ella 

misma es una manifestación. Se ha 

subrayado el hecho de que “aísla a 

los pobres” quienes, al tener como 

contexto cotidiano sólo pobreza y 

pares pobres, estrechan sus 

horizontes de posibilidades, sus 

contactos y sus probabilidades de 

exposición a ciertos códigos, 

mensajes y conductas funcionales a 

una movilidad social ascendente. 

La separación que introduce la SRS 

se agrava, además, por la 

reducción de los ámbitos de 

interacción de los diferentes grupos 

socioeconómicos. Se suman indicios 

de que la SRS deteriora la vida 

comunitaria y la capacidad de 

acción colectiva, asociándose con 

la violencia y la desconfianza. 

Ofrecer alguna evidencia empírica sobre la SRS con 

especial referencia a la situación de América Latina y 

el Caribe.(a) avanzar en la medición de la SRS en los 

países de la región;(b) profundizar en el examen de 

sus determinantes directos, en particular en los 

patrones de migración intrametropolitana;(c) 

reflexionar sobre las disparidades de comportamiento 

y condiciones de vida entre zonas ricas y pobres, 

como primer antecedente para el examen de las 

consecuencias de la SRS; (d) revisar opciones de 

política relativas a la SRS a nivel internacional.                      

Cabe anotar que este esfuerzo tiene una doble 

convicción. Por una parte, está el convencimiento de 

que se necesita más evidencia para comprender la 

SRS, y que la explotación de los censos de población 

y vivienda permitiría subsanar esta insuficiencia. Por 

otra parte, está la certeza de que la vigencia de la 

SRS en tanto problema no depende de sus 

tendencias cuantitativas, sino de sus fundamentos, 

de sus consecuencias para las personas y las 

comunidades, de sus contrapesos institucionales y de 

los dispositivos de políticas disponibles para actuar 

sobre ella o sus secuelas. 

1. Diferenciación de grupos socioeconómicos para 4 niveles distintos, 

llegando incluso al de las manzanas.                     2) la aplicación de 

índices como el de disimilitud de Duncan (D) 3) evidenciar si existe una 

mezcla social en los espacios donde reside la elite a través del 

coeficiente de variación y la desviación estándar 4) se proporcionan 

algunos indicadores seleccionados que permiten poner en perspectiva 

la relación entre migración intrametropolitana y segregación. 5) se 

evalúa el impacto socioeconómico de la migración intrametropolitana 

mediante la comparación de ingresos de escolaridad  de la población 

residente 5 años antes del censo, y de la población residente al 

momento del censo. 

Respecto al tipo de variables y escala geográfica que marcan 

más la separación de los grupos sociales, se estudiaron dos 

variables socioeconómicas clásicas: (a) las carencias 

habitacionales, que constituyen una dimensión relevante de la 

pobreza; y (b) la educación, atributo estrechamente vinculado 

con la distribución del ingreso urbano. Usando las carencias 

habitacionales se detecta una SRS que opera más bien a 

pequeña escala. Cuando la estratificación social es realizada por 

medio de la escolaridad del jefe de hogar ocurren dos 

fenómenos: se alcanzan niveles más altos de SRS a gran escala y 

se verifica que dentro de las subdivisiones de pequeña escala 

hay mayor intensidad de la conformación de zonas socialmente 

homogéneas. Puede concluirse que el diseño de indicadores 

políticos de segregación debe seguir la línea de profundización 

de variables relativas a educación, y que la intervención en la SRS 

debe realizarse con referencia a distintas escalas y modalidades 

de localización involucradas de los grupos sociales: la 

segregación a gran escala de los grupos acomodados y la 

conformación de bolsones de bajo capital educativo en el resto y 

mayoría de la ciudad. 

 

La división social del 

espacio en las ciudades 

(Martha Schteingart*) 

La división social del espacio en las 

ciudades no ha constituido 

recientemente un tema destacado 

de la investigación urbana en 

América Latina. Tanto la 

problemática de las clases sociales 

y de la estratificación social en los 

países y en las ciudades, como la 

referente a la estructura 

socioespacial urbana estuvieron 

presentes en una cantidad no 

insignificante de estudios en la 

región, sobre todo en los años 

sesenta y setenta, 

Realizar una revisión de los conceptos vinculados a la 

problemática de la división social del espacio o la 

segregación urbana en las ciudades de América 

Latina que se han utilizado en las últimas décadas. Sin 

embargo, revisando la literatura referida al tema, nos 

hemos encontrado con una gran cantidad de 

estudios de caso sobre la periferia urbana donde 

habitan los pobres, sobre la llamada ciudad ilegal y, 

en cambio, son pocos los análisis sobre barrios de la 

clase media y alta o incluso sobre los viejos barrios 

obreros (Bazan, 1991), y en general sobre las áreas 

más centrales de las ciudades 

El trabajo aquí presentado incluye tanto conclusiones a las que hemos 

llegado a partir de estudios teóricos y empíricos efectuados 

previamente, como planteamientos a manera de hipótesis que podrían 

orientar nuevos tratamientos del tema. También quisiéramos aclarar que 

la revisión de conceptos que se utilizan dentro de esta temática, así 

como el balance de las orientaciones y resultados de los estudios 

realizados en México, 

Estos análisis de caso, como ya señalamos, no sólo deberían 

limitarse a los espacios de la pobreza, sino que deberían cubrir 

también aquellos donde habitan otros estratos sociales, poniendo 

especial énfasis en las áreas en transición, donde se puede 

captar mejor la dinámica de cambio de las ciudades. Sería 

conveniente asimismo explorar la posibilidad de llevar a cabo 

estudios en los que se puedan observar procesos más específicos 

de división en el interior de áreas definidas de manera gruesa 

(como áreas de sectores medios, de clases populares, etc.). En 

estos últimos estudios se debería intentar, por ejemplo, descubrir 

las barreras o divisiones sociales más finas, que no pudieron 

captarse a través de los estudios socioespaciales. Ellos permitirían 

ofrecer una visión más rigurosa de cómo funcionan los 

comportamientos y actitudes de ciertos grupos con relación a 

otros que, por alguna razón, no sólo económica, padecen 

situaciones de exclusión dentro de la dinámica social urbana 

(Elias y Scotson, 1997). 
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Qué es y que no es 

segregación residencial. 

Contribuciones para un 

debate pendiente 

El concepto de segregación 

residencial permanece huérfano de 

una definición teórica precisa y 

significativa en ciencias sociales. 

Ante los recurrentes usos y abusos a 

los que se ve sometido el término y 

la ausencia de un debate serio 

sobre su significado 

Analizar cómo en la ciudad capitalista la renta del 

suelo es un mecanismo a través del cual los grupos 

de mayor poder económico segregan separando de 

sí a los de menor poder, en estrecha vinculación con 

las desigualdades económicas 

Discutir cerca de la falacia teórica implicada en el 

uso de términos de segregación voluntaria o 

autosegregación. 

El objetivo de este trabajo es aportar a la discusión 

teórica sobre qué es y qué no es segregación 

residencial en ciencias sociales, más precisamente 

desde una perspectiva del poder y en el contexto de 

la ciudad capitalista contemporánea. 

1.estrategia argumentativa parte de una doble revisión crítica. Por un 

lado, la crítica a la acepción clásica del término segregación residencial 

inspirada en la Ecología Humana de Chicago, revisión crítica de algunas 

contribuciones que aporten al repensar el concepto como algo más 

que una categoría espacial descriptiva. 

2.Presentar una propuesta de redefinición teórica del concepto. 

3. Desarrollar extensamente cómo a partir de la Teoría de la Renta del 

suelo es posible comprender la distribución espacial de los grupos 

socioeconómicos como el producto de una relación de poder 

4. Discutir el término autosegregación cuyo uso en sociología urbana 

amerita a nuestro juicio ser revisado y descartado en virtud de las 

profundas inconsistencias teóricas que encierra.  

 

La segregación residencial como fenómeno característico de 

nuestras grandes ciudades en el actual contexto capitalista 

global no puede ser pensada como ajena a la cuestión del 

poder. La distribución desigual de grupos socioeconómicos se 

diferencia de otras distribuciones desiguales (por ejemplo, de 

jóvenes y adultos o de hombres y mujeres) en la medida que la 

separación es impuesta por los individuos de mayor poder sobre 

los de menor poder. No existen autosegregados; hay segregados 

por un lado, y hay aquellos que los segregan por el otro. 

Algo similar se puede decir de la supuesta autosegregación de 

las élites. Sea que habiten la ciudad abierta en una urbanización 

cerrada, los ricos no se autosegregan de los pobres; los ricos 

segregan a los pobres. 

 

 

Segregación socio-espacial 

urbana en Cuenca, 

Ecuador 

La hipótesis que ha guiado esta 

investigación 

es que existen procesos definidos 

de segregación espacial en 

Cuenca. 

Determinar si existe un proceso de segregación socio-

espacial en la ciudad de Cuenca y medir su 

intensidad. 

 

Presentar una metodología que sea replicable en 

otras ciudades del Ecuador 

1. Caracterización y clasificación de la población en cuartiles según sus 

condiciones 

de vida a través de un Índice de Condiciones de Vida 

(ICV); hemos utilizado la vivienda como unidad de análisis. 

2. Georeferenciación de la información en una base de datos 

geográfica a nivel de sector censal, en donde se han registrado tanto el 

número y porcentaje de viviendas clasificadas como carentes o no 

carentes y por cuartiles, junto con estadísticas descriptivas del ICV. 

3. Aplicación de técnicas de análisis espacial para calcular índices para 

tres dimensiones de la segregación espacial: el Índice de Segregación 

Espacial Global (ISEG), que mide la uniformidad, el Índice de 

Segregación Espacial Local (ISEA), que mide la exposición, y el Indicador 

Local de Asociación Espacial (LISA), para medir la aglomeración. 

Los resultados indican que Cuenca presenta segregación 

espacial para los grupos de los cuartiles Q1 y Q4 y la existencia de 

una fuerte autocorrelación espacial con conglomerados de 

valores altos y bajos. Esto indicaría la existencia de dos procesos 

paralelos de segregación espacial urbana en la ciudad, a la vez 

que demuestra la utilidad de las técnicas de análisis espacial 

para el estudio de la estructura socio-espacial en las ciudades 

ecuatorianas. 

 

 

Diferenciacion socio 

espacial en la Zona 

Metropolitana de la Ciudad 

de México. 

(Enrique Pérez Campusano, 

Clemencia Santos 

Cerquera) 

A pesar de que se reconoce que la 

segregación espacial es un 

fenómeno recurrente en América 

Latina, hay pocos estudios sobre 

ella y los existentes se enfocan a 

describir la situación, más que a 

explicarla 

Dar cuenta de la construcción de una ciudad 

dividida espacialmente. Teniendo como trasfondo la 

reestructuración económica y espacial de las urbes 

latinoamericanas. 

1.          Se utilizan técnicas de ecología factorial e índices de 

autocorrelación espacial. 

2.          Se hace un recuento del panorama teórico de la segregación 

socioespacial y se plantean algunas de las formas en que ha sido 

abordada y medida. 

3.          Se presentan los materiales y métodos utilizados, se introduce la 

idea de autocorrelación espacial y la importancia de medirla. 

4.          Se enuncian los resultados. 

5.          Se discuten los resultados. 

Los resultados indican la existencia de segregación al interior de 

la ciudad, identificándose una herradura que va del sur al 

poniente y un sector al norponiente que presenta los mayores 

niveles de consolidación, un anillo intermedio con una mezcla 

social y una periferia con los mayores rezagos. 

 

 

Landy Sánchez Peña 

(¿Viviendo cada vez más 

separados? Un análisis 

multigrupo de la 

segregación residencial en 

la Ciudad de México, 1990-

2005) 

Este artículo examina el nivel y 

cambio en la segregación 

socioeconómica en la Ciudad de 

México en dos dimensiones: ingreso 

del hogar (1990-2000) y educación 

del jefe del 

hogar (1990-2005). 

El análisis multigrupo utilizado en este trabajo busca 

dar cuenta de los cambios en la heterogeneidad 

social en el interior de las áreas residenciales, 

pretendiendo capturar el espectro completo de la 

distribución educativa y por ingresos de los hogares 

en la Ciudad de México. Indirectamente provee una 

mirada a la desigualdad urbana a pequeña escala 

pues al examinar cuán equitativamente distribuidos 

están los grupos a través de las AGEB brinda una 

medida del grado de disparidad en la composición 

de las áreas residenciales. 

1. Revisión de los estudios previos sobre la segregación residencial y el 

desarrollo urbano 

2. Presentación de datos (Censos de Población y Vivienda, Conteo de 

Población y Vivienda a nivel de AGEB(unidades con máximo 50 

manzanas, límites definidos); por estimaciones propias basadas en la 

cartografía censal las AGEB estaban compuestas por 28 manzanas (esto 

constituye una escala apropiada para analizar los niveles de 

segregación) y métodos empleados, con particular énfasis en la utilidad 

de los índices multigrupo. 

3. Presentación de los resultados del análisis de la segregación por 

ingresos por trabajo. 

4. Presentación de los resultados del análisis de la segregación por 

ingresos por por educación del jefe del hogar.                                                                                                                    

5. Revisión de resultados y potenciales implicaciones. 

Los resultados evidencian la mayor segregación de los estratos 

altos por ingresos y educativos, aunque las tendencias multigrupo 

difieren por la dimensión analizada. 

 

 

Persistencia de la 

segregación residencial 

y composición del capital 

humano por 

barrios en la ciudad de 

La persistencia de los patrones de 

segregación socioeconómica y la 

configuración de clusters 

residenciales de grupos con 

autorreconocimiento de raza e 

inmigrantes es, quizá, uno de los 

Contribuir al estudio de la segregación residencial en 

Colombia, tomando a la ciudad de Cali como caso 

de aplicación 

1. Cálculo de los índices locales y globales de segregación para los 

barrios usando los censos de 1993 y 2005.                                                                                                                               

2. el trabajo presenta la estimación de índices locales de segregación e 

introduce técnicas estadísticas y econométricas para el tratamiento de 

datos espaciales por barrio.                                                                                                                                                                 

3. Estos resultados se someten a los protocolos del análisis exploratorio 

El trabajo identifica las zonas homogéneas con alta correlación 

espacial, describe los cambios en la segregación residencial en 

Cali entre 1993 y 2005 y, finalmente, contrasta la hipótesis de 

persistencia 

de la segregación mediante modelos de regresión espacial. Los 
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Cali*           (Harvy Vivas 

Pacheco,  2012) 

rasgos más sobresalientes de las 

ciudades de América Latina. 

Persistencia que en muchos casos 

se encuentra estrechamente ligada 

a los procesos de exclusión social 

de los grupos minoritarios o según 

color de piel, localizados en las 

zonas marginales y con pocas 

posibilidades de inserción a los 

mercados formales de trabajo. 

espacial y luego se formulan y estiman algunas especificaciones de 

regresión espacial que intentan contrastar la hipótesis de persistencia en 

los patrones de segregación residencial intercensal en la ciudad. 

resultados muestran que la segregación 

persiste en la ciudad. 

 

LA MEDIDA DE LA 

SEGREGACIÓN 

RESIDENCIAL URBANA: 

ANÁLISIS : 

MULTIESCALA MEDIANTE 

ÍNDICES DE LAGUNARIDAD 

(Escolano Utrilla, S. (2007) 

La segregación socioespacial es un 

fenómeno que se manifiesta a 

través de múltiples dimensiones y a 

diversas escalas. Sin embargo, los 

índices habituales que se utilizan 

para medirla sólo dan cuenta de 

una escala y están afectados por el 

tamaño y la forma de las unidades 

espaciales de análisis. Por otra 

parte, muchos de estos índices 

tampoco retienen la estructura de 

las configuraciones espaciales que 

la segregación adquiere, a pesar 

de que éstas ejercen una influencia 

trascendental en el grado y efectos 

de la segregación. 

En este artículo se explora la influencia que los 

cambios del tamaño y forma de las unidades 

espaciales de análisis pueden tener en los índices de 

lagunaridad. Los resultados muestran que la 

lagunaridad es una medida consistente que refleja la 

variedad de patrones espaciales a todas las escalas, 

incluso aunque cambien las unidades espaciales de 

análisis. 

El método consiste en situar una ventana de dimensiones en el píxel 

superior izquierdo de una imagen, y obtener la “masa” (S) 

correspondiente a esa ventana.  A continuación, la ventana se mueve a 

la siguiente columna de la primera fila y se calcula de nuevo la masa de 

la ventana para esa posición. La operación se repite para todas las filas 

y columnas de la imagen. Con los datos registrados se construye la 

distribución de frecuencias de las masas de la ventana n(S,r). se han 

utilizado datos de la ciudad de Santiago (Chile) correspondientes a la 

distribución espacial de tres categorías profesionales medidas en otros 

tantos niveles administrativos: zonas, distritos y comunas. Las variables 

seleccionadas, “profesionales”, “técnicos” y “personas no cualificadas 

de los servicios”, lo han sido porque presentan diferentes 

configuraciones espaciales: “sectorial”, “radial” y “periférica” 

respectivamente, y suelen formar parte en los indicadores de 

segregación 

se necesitan métodos analíticos capaces de describir la 

heterogeneidad de la textura de los paisajes urbanos a todas las 

escalas. La lagunaridad puede sumarse a la panoplia de 

técnicas disponibles para esta finalidad. Por otro lado, su cálculo 

es relativamente fácil con las funciones disponibles en los SIG y 

otros programas de análisis de información espacial, lo que no es 

nada desdeñable. la lagunaridad capta muy bien los patrones 

espaciales, independientemente de la densidad media. Además, 

es una medida muy resistente a los cambios del tamaño de las 

unidades de análisis: cando cambian éstas, también lo hacen los 

valores de lagunaridad, pero la estructura es muy estable. 

 

ANÁLISIS 

MULTIDIMENSIONAL DE LA 

SEGREGACIÓN 

SOCIOESPACIAL EN TANDIL 

(ARGENTINA) APLICANDO 

SIG (Santiago Linares, Diana 

Lan) 

Las ciudades presentan un territorio 

con marcadas desigualdades 

socioespaciales, por lo cual es 

central conocer y analizar ciertas 

características constitutivas de estas 

diferenciaciones.  

Contribución metodológica al análisis de la 

segregación socioespacial urbana tomando como 

caso la ciudad de Tandil. 

Se propone realizar un abordaje multidimensional de la segregación 

socioespacial, mediante los aportes de la cartografía temática y de la 

geografía cuantitativa, que, combinados en un ambiente digital, como 

ocurre en los Sistemas de Información Geográfica, constituyen 

herramientas conceptuales y metodológicas fundamentales para 

captar, representar y analizar las desigualdades socioespaciales en la 

ciudad. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del año 

2001 realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (IN- 

DEC), en segundo término, información suministrada por la 

Municipalidad de la ciudad de Tandil y por último información 

proveniente de los diferentes núcleos de investigación radicados en el 

área de estudio; como fuente primaria se utilizaron datos provenientes 

de relevamientos y muestreos producto de trabajos de campo. 

El presente trabajo estuvo focalizado en el análisis 

multidimensional de la segregación socioespacial urbana 

mediante el uso de Sistemas de información Geográfica, 

tomando como caso de aplicación la ciudad de Tandil. pudo 

observarse como la ciudad de Tandil, a partir de los análisis 

particulares de cada dimensión y de todas ellas en forma 

conjunta, presenta un modelo (y una tendencia a profundizar 

dicho modelo) de urbanización segregada, en donde la 

búsqueda de ventajas locacionales de determinados grupos 

sociales termina imposibilitando la movilidad de quienes tienen 

menos recursos para hacerlo, y por ende, bloqueando las 

posibilidades reales de interacción entre ellos. Esta tendencia 

conlleva en forma progresiva a la conformación de áreas 

homogéneas dentro de las ciudades, que aparentemente, es 

reforzada entre los grupos de menores ingresos. De esta forma, 

podemos decir que los procesos de segregación socioespacial 

no son naturales, como afirmaban algunos autores de la escuela 

de Chicago, más bien parecen estar direccionados 

(indirectamente en algunos casos, y directamente en otros) por 

segmentos de población a partir de intereses compartidos, en 

detrimento de otros segmentos menos autónomos, y viabilizado 

por la pasividad del estado en bloquear o disminuir este proceso, 

ya que como señala A. Vieira (2005:143) «…la ciudades recusan 

toda naturalización. 

 

 

DESPLAZADOS Y 

¿OLVIDADOS?: 

CONTRADICCIONES 

RESPECTO DE LA 

SATISFACCIÓN RESIDENCIAL 

EN BAJOS DE MENA, PUENTE 

Como resultado de la expansión 

habitacional hacia las periferias 

metropolitanas, en la que la política 

subsidiaria focalizada hacia la 

vivienda de carácter social juega 

un papel fundamental, se 

El presente estudio de satisfacción residencial, 

aplicado sobre cuatro conjuntos de viviendas del 

área referida, propone cuestionar los conceptos de 

desplazamiento y olvido; que suelen incorporarse 

como adjetivos para las consecuencias 

socioespaciales en complejos residenciales de este 

Esta investigación explora los resultados de la aplicación de encuestas 

de satisfacción residencial, entre los meses de agosto y noviembre de 

2015, a los habitantes de cuatro conjuntos de viviendas socia- les 

emplazados en el sector Bajos de Mena, comuna de Puente Alto. Para 

generar el instrumento de satisfacción residencial, se consideró una 

agrupación cualitativa de la escala de Cantril16 , constituyendo cuatro 

El concepto de olvido se traduce en lo espacial, esencialmente 

sobre los grupos vulnerables que han participado tardíamente de 

los beneficios en la focalización subsidiaria, como ocurre con las 

unidades residenciales de primera etapa en Bajos de Mena. Los 

problemas de hacinamiento, altos niveles de densificación 

poblacional, y precariedad en la calidad de viviendas, proponen 
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ALTO, SANTIAGO DE CHILE 

(Rodrigo Hidalgo Dattwyle, 

Pablo Urbina Terán, Voltaire 

Alvarado Peterson, 

Abraham Paulsen Bilbao) 

materializa una sostenida 

ocupación de los márgenes 

urbanos en ciudades como 

Santiago. 

tipo; cuestionando los efectos del nicho grande 

inmobiliario en la producción de propiedad 

residencial en Chile. 

categorías indicadoras para variables involucradas en la satisfacción 

residencial: muy insatisfecho, insatisfecho, satisfecho y muy satisfecho. La 

significación de la muestra apunta a una confiabilidad de 95%, con un 

error estándar de 12%. 

una perspectiva llamativamente contradictoria. El 

desplazamiento genera las percepciones de satisfacción 

residencial más deficitarias de la muestra, agudizándose en los 

grupos de residentes arribados durante la década de 1990. Entre 

ellos y quienes llegaron en la última etapa de edificación, como 

el caso del sector Mi Barrio Mi Familia, hay un visible quiebre en la 

construcción de juicio espacial sobre la posición marginal de 

Bajos de Mena. 
 

 

Segregación residencial: la  

importancia de las escalas 

y de los procesos informales 

de mercado Peter Ward 

El vivir en determinados espacios 

residenciales puede conducir a 

importantes resultados en términos 

de acceso a la educación, bienes y 

recursos económicos, disposiciones 

y aspiraciones y, en términos más 

generales, a las oportunidades que 

cada uno tiene en la vida. Esta 

situación se aplica especialmente a 

los pobres y a los grupos de 

menores ingresos que tienen menor 

movilidad para superar las 

externalidades negativas de su 

posición social. El espacio 

residencial no es sólo el medio para 

la separación socioeconómica, 

mediado por un mar de 

heterogeneidad, sino que también 

conduce tanto a la segmentación 

entre grupos en un área residencial 

como a la reproducción de la 

inequidad social. 

Este artículo se enfoca principalmente en dos temas: 

a) la escala en la que se examina la segregación 

urbana, y b) cómo, en las ciudades de América 

Latina, los patrones de segregación están 

influenciados por la informalidad, especialmente en 

lo que se refiere a la accesibilidad al mercado de la 

tierra y a los procesos de apropiación de la misma 

por los grupos de menores ingresos. 

El estudio analiza varios asentamientos de tres ciudades de México, 

mediante la subdivisión de élite y la variación de precios de suelo entre 

los años 1970 y 1980, con el fin de demostrar la relación de los precios de 

la tierra y el acceso al mercado. Para ello mediante levantamiento de 

información proveniente de avisos sobre precios de suelo en periódicos 

y a través de datos de encuestas realizadas, se recogió información 

detallada sobre las decisiones relacionadas con la compra del lote, las 

relaciones con el promotor, el precio de la tierra, etcétera. Con ellos se 

muestra las formas en que el precio absoluto de la tierra, por un lado, y 

el grado de diferenciación entre un segmento del mercado y el 

siguiente, determina el grado de la segregación entre subdivisiones, al 

igual que su nivel relativo de heterogeneidad o mezcla socioeconómica 

interna. 

  

 

 

Diferenciación socio-

residencial en el Área 

Urbana de la Ciudad de 

Cuernavaca, Morelos 

(Concepción Alvarado 

Rosas* Antonio Vieyra 

Medrano** Josefina 

Hernández Lozano) 

Con la transformación estructural 

en los países en desarrollo y, 

particularmente de sus ciudades 

más importantes, Janoschka (2002 y 

2002a) menciona que existe una 

gran fragmentación de los usos del 

suelo como nuevas formas de 

expresión espacial de las ciudades 

de América Latina a finales del siglo 

XX y principios del XXI. En este 

contexto es común que el suelo 

público se vea cada vez más 

afectado por el fenómeno de la 

privatización, trascendiendo varios 

espacios de la economía de las 

ciudades, como: los espacios de la 

vivienda, las redes de transporte 

urbano, los espacios de 

producción, los espacios de 

consumo, los espacios de pobreza. 

El objetivo de este trabajo es identificar los patrones 

de comportamiento del uso de suelo residencial 

según el tipo de pendiente en el que se localiza el 

área urbana de la ciudad de Cuernavaca durante el 

2000. 

Para ello se consideraron variables que muestran, por un lado, los niveles 

de consolidación de la vivienda y, por el otro, las características de la 

población que habita en ellas, como el nivel de ingresos (salarios 

mínimos) y posesión de bienes. Las variables seleccionadas atienden a 

una razón muy particular del área en estudio, puesto que una parte del 

crecimiento urbano del área metropolitana está sobre terrenos no aptos 

para asentamientos humanos, es decir, sobre barrancas o pendientes 

muy abruptas. 

Se determinó que el grado de pendiente y la calidad de vivienda 

no responde exclusivamente a una rela- ción directa, aunque se 

encontraron correlaciones muy altas, Por lo tanto, el uso del suelo 

residencial además de considerar las condiciones de pendiente 

atiende a factores como el valor del suelo, tipo de tenencia de la 

tierra, los agentes inmobiliarios, el fomento o control de las 

políticas urbanas, y las organizaciones sociales, por lo que en una 

siguiente etapa de la investigación se pretende abordar estos 

temas. De acuerdo con la dinámica del proceso de urbanización 

de ciudades medias se puede observar que de seguir la 

tendencia de comportamiento del uso del suelo residencial, se 

identificarán los inicios de lo que menciona Janoschka (2002 y 

2002a) sobre islas de riqueza, de pobreza, de servicios y comercio, 

todo ello apuntando a una policentralidad, con un mayor nivel 

de segregación social y fragmentación del espacio urbano. 

 

 

LAS DIMENSIONES 

ESPACIALES DE LA 

SEGREGACIÓN 

RESIDENCIAL EN LA CIUDAD 

Si bien la noción segregación 

residencial posee un fuerte e 

intrínseco carácter espacial, el 

análisis de sus dimensiones suele 

considerar otros enfoques relevantes en el contexto 

mexicano, como el migratorio y el étnico, así como 

tomar en consideración la historia del desarrollo 

urbano y socioeconómico de las ciudades, pues 

Tomando como caso de estudio la ciudad de Mérida, Yucatán, en este 

trabajo se analizan las dimensiones espaciales de la actual segregación 

residencial de la ciudad desde dos aproximaciones analíticas. La 

primera (cuantitativa), a través del cálculo y análisis de índices de 

Si bien la noción sr posee un fuerte e intrínseco carácter espacial, 

su aplicación suele suscitar discrepancias acerca de su 

conceptualización y aproximaciones metodológicas. El análisis de 

las dimensiones espaciales de la sr de la ciudad de Mérida desde  
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DE MÉRIDA, YUCATÁN, A 

PRINCIPIOS DEL SIGLO XXI. 

(Mauricio Domínguez 

Aguilar) 

suscitar discrepancias respecto de 

sus aproximaciones analíticas y 

métodos. 

como bien argumentan Borsdorf (2003) y Janoschka 

(2002), la sr de toda ciudad se construye sobre la 

base de su estructura urbana heredada y sus 

transformaciones socioeconómicas. 

segregación a un grupo de formas de estratificación (variables) que son 

representativas de los cuatro enfoques básicos de aproximación al 

estudio de la segregación residencial. La segunda (mixta), a través de la 

construcción e interpretación de un modelo cartográfico del actual 

patrón espacial de segregación residencial de la ciudad. Los resultados 

obtenidos muestran la complementariedad de ambos métodos, al 

tiempo que aportan nue- vas evidencias que cuestionan algunas de las 

creencias populares acerca de la segregación residencial en Mérida. 

los cuatro enfoques anteriores contribuyó a la construcción de 

una interpretación integrada de este fenómeno en la cual se 

utilizó una estratificación social basada en clases sociales, pero 

que también enfatiza los componentes migratorio y étnico tan 

relevantes en el contexto de las ciudades mexicanas y que hasta 

la fecha han sido poco incorporados en el estudio de la sr en 

ellas. La clasificación que se propuso favoreció la comparación 

del patrón espacial de la ciudad de Mérida con los patrones 

(tradicional y nuevo) de la ciudad latinoamericana mencionados 

en la literatura. 

 

Precios del suelo, 

segregación residencial y 

distribución del empleo: un 

estudio aplicado para la 

ciudad de Cali (Jeisson Ipía 

Astudillo) 

A diferencia de décadas anteriores, 

la ciudad de Cali ya no se rige 

exclusivamente bajo una estructura 

monocéntrica, y ha dado paso a 

un nuevo proceso de 

descentralización del empleo que 

señala su tránsito hacia una 

configuración policéntrica en la 

que se identifican al menos dos 

subcentros de empleo. 

Aportar nuevos elementos de análisis y estrategias 

metodológicas para esclarecer la relación entre los 

precios del suelo, la localización de los centros de 

empleo y la segregación residencial. 

Realiza análisis exploratorios y confirmatorios de datos espaciales por 

barrios, identifica los centros y subcentros mediante métodos 

matemáticos y calibra una función cubic spline, para lo cual utiliza los 

avalúos catastrales y las densidades de empleo. Los análisis exploratorios 

sugirieron la especificación de modelos econométricos espaciales que 

relacionaron la distribución del empleo, los precios del suelo y la 

segregación residencial. 

Aunque aún persiste la importancia del centro tradicional, los 

hallazgos aportaron evidencia sobre la transición hacia una 

estructura multicéntrica en Cali. Las estimaciones econométricas 

mostraron que los precios del suelo obedecen a un patrón 

diferenciado con avalúos altos sobre el eje longitudinal y avalúos 

bajos en las zonas periféricas con distancias relativamente altas a 

los centros y elevada concentración de los grupos de mayor 

vulnerabilidad social y económica. 

 

Una aproximación a la 

segregación residencial, 

como punto de partida en 

la formulación de políticas. 

(Cecilia Marengo, 2004) 

Entrecruza dos temáticas: el 

crecimiento urbano y la expansión 

residencial suburbana, 

incorporando a las políticas 

habitacionales como un indicador 

que permite visualizar las 

transformaciones en el territorio. El 

hábitat urbano es, desde esta 

perspectiva, el punto de partida 

para abordar el complejo 

fenómeno del crecimiento urbano, 

las transformaciones en la 

producción del espacio residencial 

periférico y el rol que les cabe a las 

políticas de vivienda en el desarrollo 

sostenible de los asentamientos 

humanos. 

Analizar específicamente cuál es la distribución de los 

sectores socio-económicos que revisten condiciones 

de pobreza extrema 

- Identificación de sub unidades territoriales con altos niveles de 

concentración de población en situación de pobreza.                                                                                              

- Análisis comparativo y agrupamiento en categorías según porcentaje 

de NBI. 

   

Segregación residencial 

socioeconómica: ¿qué es?, 

¿cómo se mide?, ¿qué está 

pasando?, ¿importa?  

*Jorge Rodríguez Vignoli 

  

Análisis conceptual e indagación empírica del 

aumento de segregación residencial, además 

proponer una metodología que permita medir la 

segregación residencial ya sea disminuyendo la 

segregación o reduciendo la escala a la que opera 

 i) se discute el concepto mismo de segregación y se subraya el papel 

que juega la escala de referencia geográfica para su definición, 

medición e interpretación; ii) se examinan diversos procedimientos 

existentes para medir la segregación residencial; iii) se elabora e ilustra 

un procedimiento, basado en el análisis de la varianza, para medir la 

segregación residencial de tipo socioeconómico y, iv) se aplica este 

procedimiento al aglomerado metropolitano del Gran Santiago (AMGS) 

en Chile se utiliza información censal. se obtienen indicadores que 

permiten, simultáneamente, estimar la intensidad y evaluar la 

modalidad de segregación residencial. Determinación y síntesis 

descriptiva de variables. * Generó tabulados y procesamiento en 

Redtam. coeficientes de variación de las variables expuestas lo cual 

muestra mayor o menor heterogeneidad. elaboración de mapas de 

según categorías de media de NBI. a través del índice de disimilitud de 

Duncan se muestra las medidas de segregación socioeconómica. 

   

 



Anexo 3.1 Variables según categoría 

Título del artículo 

Dimensiones 

Dimensión Espacial - Territorial Dimensión social 

Escala de análisis Dotación de Equipamiento Socioeconómico Socio cultural 

Diferenciación socio espacial 

intraurbana en el área 

metropolitana de la ciudad de 

México. 

 

Autores: Rosa María Rubalcava y 

Martha Schteingart, 1985. 

 

- Cuarteles                                                              

- Delegaciones                                                   

- Municipios                                                                 

- Área 

metropolitana 

 

 

Características socioeconómicas:  

- la ocupación     

- el ingreso      

- la educación              

- Población económicamente activa                          

- Proporción de patrones o empresarios           

- Proporción de obreros o empleados             

- Proporción de trabajadores por cuenta 

propia                                                                         

- Proporción de trabajadores sin 

retribución                                                         

- Tenencia de la vivienda                                                                                                                                                     

- Viviendas propias.                                             

- Población con educación primaria                                         

- Ingresos de la población menor a 1000, 

de 1000 a 4999, de 5000 a más (moneda 

mexicana) 

 

 

Segregación residencial 

socioeconómica (SRS) e 

intervenciones para 

contrarrestar sus efectos 

negativos: Reflexiones a partir de 

un estudio en la ciudad de 

Córdova, Argentina     

                                                                    

Autor: Claudio Tecco y Estela 

Valdés, 2006 

 

- Radios censales                                                                        

- Barrios 

 

 

 

 

- Función de los Espacios verdes: fin social, 

deportivos, recreativos, educativos y 

políticos 

- Función de oxigenación para la ciudad.                                                                                

- Espacios públicos (parques, plazas, 

parques lineales) y privados (clubes, etc.)                                                       

- Espacio de recreación y encuentro  

 

- Años de escolaridad de los jefes de 

hogar: menos de 7 años considerado 

hogar de alta pobreza. 

 

 

Segregación residencial en la 

ciudad latinoamericana  

 

Autores: Jorge Rodríguez y 

Camilo Arriagada, 2004 

 

-Áreas 

metropolitanas de: 

Chile, México y 

Perú 

 

 

- Educación del jefe de hogar.                           

- La combinación de variables de 

educación con variables de inserción 

laboral                                                                 

- Ingresos                   

 

 



 

 

 

 

Título del artículo 

Dimensiones 

Dimensión Habitacional 

Dimensión de 

prestigio 

social 

Organización del espacio urbano 
Necesidades básicas 

 

Precio del suelo 

 

Condiciones físicas de la vivienda 

 
 

Diferenciación socio espacial 

intraurbana en el área 

metropolitana de la ciudad 

de México. 

 

Autores: Rosa María 

Rubalcava y Martha 

Schteingart, 1985. 

 

- Viviendas con 

agua entubada 

dentro de las 

mismas 

- Viviendas con 

drenaje                                                                  

- Personas por 

cuarto                                                                                

- Familias por 

vivienda                                        

 

 - Material de muros de la vivienda 

(adobe, tabique o ladrillo, embarro, 

otros materiales) 

 

Segregación residencial 

socioeconómica (SRS) e 

intervenciones para 

contrarrestar sus efectos 

negativos: Reflexiones a partir 

de un estudio en la ciudad 

de Córdova, Argentina     

                                                                    

Autor: Claudio Tecco y Estela 

Valdés, 2006 

- Planeamiento urbano, asignación 

espacial de recursos                                                                   

-La normativa de fraccionamiento, 

ocupación y uso del suelo:  uso 

exclusivo residencial, de vivienda 

individual, tamaño de lotes, índice 

de ocupación del suelo.                                                                      

- Actividades no residenciales 

- Dotación de 

servicios básicos                                                                  

- Porcentaje de 

hogares con NBI: igual 

o superior a %20 

consideradas zonas 

de extrema pobreza. 

- El precio del suelo    

Segregación residencial en la 

ciudad latinoamericana  

 

Autores: Jorge Rodríguez y 

Camilo Arriagada, 2004 

 

- las carencias 

habitacionales, 

calculando 

necesidades básicas 

insatisfechas en ocho 

dimensiones, 

habitacionales y de 

saneamiento 

 

   



 

Título del artículo 

Dimensiones 

Dimensión Espacial - Territorial Dimensión social 

Escala de análisis 
Dotación de 

Equipamiento 
Socioeconómico Socio cultural 

La división social del espacio en las 

ciudades  

 

Autor: Martha Schteingart 

- Zonas metropolitanas.  

 
   

Qué es y que no es segregación 

residencial. Contribuciones para un 

debate pendiente  

 

Autores: Gonzalo Martín Rodríguez 

Merket 

- Vecindario                                                            

- Ciudad 

 

  

- Etnia                                                                  

- Raza 

 

Segregación socio-espacial urbana 

en Cuenca, Ecuador  

 

Autores: Daniel Orellana Pablo 

Osorio 

- Sector censal 

 
 

- Educación (población mayor a seis años)     

- Acceso a servicios de salud (seguro de salud 

público o privado).  

 

 

Diferenciación socio espacial en la 

Zona Metropolitana de la Ciudad de 

México. 

 

Autores: Enrique Pérez Campusano, 

Clemencia Santos Cerquera 

- Área Geoestadística Básica 

Urbana 

 

 

- Grado escolar promedio                                     

- Porcentaje de personas con derechohabiencia 

 

 

 

Segregación socioespacial urbana. 

Debates contemporáneos e 

implicaciones para las ciudades 

mexicanas                                                                  

 

Autor: Enrique Pérez Campusano 

2010 

- Barrio                                                                      

- Condominios cerrados 

hasta emplazamientos 

suburbanos. 

 

 

- Ingresos                                                                    

- Nivel educativo                                                            

 

 

 

¿Viviendo cada vez más separados? 

Un análisis multigrupo de la 

segregación residencial en la 

Ciudad de México, 1990-2005)  

 

Autor: Landy Sánchez Peña  

- Área Geoestadística Básica 

Urbana 

 

 

- Ingreso del hogar                                                                        

- Nivel educativo del jefe del hogar (baja 

(educación básica o menos), media (educación 

preparatoria o universidad inconclusa) y alta 

(universidad o más).                                       - 

Ocupación  

 

 

 



 

 

Título del artículo 

Dimensiones 

Dimensión Habitacional 

Organización del espacio urbano 
Necesidades básicas 

 

Precio del suelo 

 

Condiciones físicas de 

la vivienda 

La división social del 

espacio en las ciudades  

 

Autor: Martha Schteingart 

- Determinaciones y actores sociales: 

instituciones públicas, agentes privados, 

prácticas de las familias, organizaciones 

sociales. (Elementos que conforman el espacio 

urbano).                                                           - 

Administración estatal: medidas de carácter 

regulador (planes urbanos afectan sobre todo a 

los usos de suelo), de carácter fiscal (cobro de 

impuestos prediales, derechos por servicios), 

acciones directas (construcción de vialidades, 

introducción de redes de servicios, desarrollo de 

programas de vivienda o renovación urbana). 

- servicios en la periferia   

 
- Precio del suelo 

 
 

Segregación socio-

espacial urbana en 

Cuenca, Ecuador  

 

Autores: Daniel Orellana 

Pablo Osorio 

 

Servicios básicos de la vivienda  

- Cocina exclusiva 

- Baño exclusivo Dormitorios 

- Cuarto Extra 

- Disponibilidad de agua  

- Disponibilidad de drenaje  

- Recolección de desechos sólidos  

- Disponibilidad de energía eléctrica 

- Disponibilidad de combustible o energía para 

cocinar  

- Disponibilidad de teléfono convencional  

- Disponibilidad de telefonía celular  

- Disponibilidad de internet 

- Disponibilidad de servicio de televisión por 

cable    

 

Características físicas 

de la vivienda  

- Calidad de los pisos 

del hogar Calidad 

- Calidad de las 

paredes exteriores  

- Calidad de techo 

Cocina                                                                                                                      

 

Diferenciación socio 

espacial en la Zona 

Metropolitana de la 

Ciudad de México. 

Autores: Enrique Pérez 

Campusano, Clemencia 

Santos Cerquera 

- Densidad de la población 

 

- Porcentaje de viviendas con servicios de 

agua, drenaje y electricidad,  

- Porcentaje de viviendas con todos los bienes 

reportados (televisor, lavadora, refrigerador, 

computadora). 

- Porcentaje de viviendas con tres cuartos o 

más, 

 

 

- promedio de viviendas 

con piso de mosaico o 

madera, 

 



Título del artículo 

Dimensiones 

Dimensión Espacial - Territorial Dimensión social 

Escala de 

análisis 
Dotación de Equipamiento Socioeconómico Socio cultural 

Persistencia de la 

segregación residencial y 

composición del capital 

humano por barrios en la 

ciudad de Cali*            

Harvy Vivas Pacheco, 2012 

- Barrios                                                                    

- Comunas 

 

 - Edad y años de escolaridad 

 

- Raza 

 

Análisis multidimensional de 

la segregación socioespacial 

en Tandil (argentina) 

aplicando sig.                       

 

Autores: Santiago Linares, 

Diana Lan 2008 

- Barrios 

 

 

 

- Número y distancia a equipamientos de salud, 

educación, recreación, esparcimiento, 

información y comunicación.                                                                                                 

Dificultad en el acceso a los servicios de salud 

- Dificultad de acceso a centros de atención 

primaria de la salud (público y privado) 

- Dificultad de acceso al segundo nivel de 

atención de la salud (público y privado) 

- Dificultad en el acceso al deporte y la 

recreación 

- Dificultad en el acceso a clubes deportivos 

- Dificultad en el acceso a gimnasios 

- Dificultad en el acceso a espacios verdes 

públicos                                                                         

Dificultad en el acceso a establecimientos 

educativos públicos 

- Dificultad en el acceso a establecimientos 

educativos (Privado) 

- Dificultad de acceso al trabajo: Desocupación, 

capacidad de subsistencia (hogares con cuatro o 

más personas por miembro ocupado, cuyo jefe de 

hogar no haya completado el tercer grado de 

escolaridad).                                                          - 

Dificultad de pago de impuestos básicos: Baja 

cobrabilidad de tasa retributiva de servicios                                                                          

- Asignación de recursos compensatorios:  

Concentración de planes sociales de empleo, del 

Programa Nutricional Municipal, de subsidios.                                                             

- Dificultad en el acceso a los servicios sociales: 

Jubilación, Obra social.                                                                          

- Grado de estabilidad laboral                                                              

- Nivel de ingresos.                                                                            

- Deserción al sistema educativo de jefes/as de 

hogar: inferior a primaria, nivel superior.                                                            

- Cobertura médica                                                                                                 

- Delincuencia 

juvenil: 

Jóvenes 

detenidos por 

delito. 

Desplazados y ¿olvidados?: 

contradicciones respecto de 

la satisfacción residencial en 

bajos de mena, puente alto, 

Santiago de chile                                        

Autores: Rodrigo Hidalgo 

Dattwyle, Pablo Urbina Terán, 

Voltaire Alvarado Peterson, 

Abraham Paulsen Bilbao) 

 

- Conjuntos 

habitacionales 

 

   

 

 



Título del artículo 

Dimensiones 

Dimensión Habitacional Prestigio Social 

Organización 

del espacio 

urbano 

Necesidades básicas 

 

Precio del suelo 

 

Condiciones físicas de 

la vivienda 
 

Análisis 

multidimensional 

de la segregación 

socioespacial en 

Tandil (argentina) 

aplicando sig.                       

 

Autores: Santiago 

Linares, Diana Lan 

2008 

 

- Condiciones sanitarias deficientes: 

con inodoro sin descarga de agua 

o sin inodoro o baño.                                                          

- Disfuncionalidad de los servicios 

básicos en la vivienda: sin 

conexión a la red de desagües 

pública, sin conexión a la red 

pública de gas, sin conexión a la 

red pública de agua corriente.                                                                  

- Hacinamiento por dormitorio: 

viviendas con más de 3 personas 

por cuarto.                                                                                           

- Equipamiento doméstico: sin 

refrigeradora, sin lavarropas, sin 

conexión telefónica, sin 

computadora.                               

- Carencia de infraestructura y 

servicios urbanos básicos 

- Dificultad en el acceso al 

transporte regular público de 

pasajeros 

- Dificultad de acceso a la 

infraestructura de gas por red                                                                                                

- Dificultad de acceso a la 

infraestructura de desagües 

público 

- Dificultad de acceso a la 

infraestructura de agua corriente                                                                                    

- Carencia de infraestructura en 

telecomunicación 

- Dificultad de acceso a teléfonos 

públicos, semipúblicos y cabinas 

telefónicas 

- Dificultad de acceso a servicio de 

Internet                   

- Valuación del 

terreno                                         

- Valuación fiscal de 

las propiedades 

 

 

 

 

- Condiciones críticas 

de la vivienda: 

materiales no 

resistentes ni sólidos o 

de desecho (pisos, 

paredes o techos).                                                                       

- Características 

estructurales de las 

viviendas            

 



Título del artículo 

Dimensiones 

Dimensión Habitacional Prestigio Social 

Organización 

del espacio 

urbano 

Necesidades básicas 

 

Precio del suelo 

 

Condiciones físicas de 

la vivienda 
 

Desplazados y 

¿olvidados?: 

contradicciones 

respecto de la 

satisfacción 

residencial en 

bajos de mena, 

puente alto, 

Santiago de chile                                         

 

Autores: Rodrigo 

Hidalgo Dattwyle, 

Pablo Urbina 

Terán, Voltaire 

Alvarado Peterson, 

Abraham Paulsen 

Bilbao) 

 

- Tamaño de la 

vivienda (m2)     

 

 

- Tipología residencial 

(casa o 

departamento).                                                                                 

- Periodos de 

construcción. 

 

 

Nivel de satisfacción de los habitantes 

ámbitos calidad de la vivienda 

- Equipamiento e infraestructura de mi 

vivienda 

- Tamaño de mi vivienda 

- Desarrollo de mi familia dentro de la 

vivienda 

- Calidad de construcción de mi 

vivienda  

- Ciudad de construcción de mi 

vivienda 

- Aislamiento de temperaturas 

extremas  

Nivel de satisfacción ámbito accesibilidad 

del barrio por conjunto habitacional  

- Accesibilidad general del barrio 

- Cercanía del barrio al lugar de 

trabajo 

- Localización del barrio dentro de la 

comuna  

- Localización del barrio dentro de la 

ciudad  

Nivel de satisfacción ámbito 

equipamiento del barrio por conjunto 

habitacional 

- Equipamiento y servicio urbano del 

barrio 

- Áreas verdes presentes en el barrio 

- Vigilancia policial en el barrio 

Nivel de satisfacción ámbito valoración 

del barrio por conjunto habitacional 

- Tranquilidad del barrio 

- -Seguridad y limpieza en el barrio 



Título del artículo 

Dimensiones 

Dimensión Habitacional Prestigio Social 

Organización 

del espacio 

urbano 

Necesidades básicas 

 

Precio del suelo 

 

Condiciones físicas de 

la vivienda 
 

Nivel de delincuencia existente en el 

barrio 

- Nivel de drogadicción y alcoholismo 

existente en el barrio 

Nivel de satisfacción con respecto al 

ambiente residencial por conjunto 

habitacional 

- Con respecto a mi ambiente 

residencial, yo me siento. 

 

 

Título del artículo 

Dimensiones 

Dimensión Espacial - Territorial Dimensión social 

Escala de análisis 
Dotación de 

Equipamiento 
Socioeconómico Socio cultural 

Segregación residencial: la  

importancia de las escalas y 

de los procesos informales de 

mercado  

Autor: Peter Ward 

- Área geográfica 

estadística de base.                                         

- Barrios  

- Sub barrios                                                                        

- Manzanas 

 
  

Diferenciación socio-

residencial en el Área 

Urbana de la Ciudad de 

Cuernavaca, Morelos    

 

Autores: Concepción 

Alvarado Rosas, Antonio 

Vieyra Medrano, Josefina 

Hernández Lozano 

 

- Áreas Geoestadísticas 

Básicas (AGEB) 
 

Ingresos 

- Sector secundario 

- Sector terciario 

- Empleado 

- Peón 

- Menos de un salario 

- De uno y hasta dos salarios mínimos 

- De dos y hasta cinco salarios mínimos                                                                                        

Tenencia de bienes 

 



Título del artículo 

Dimensiones 

Dimensión Espacial - Territorial Dimensión social 

Escala de análisis 
Dotación de 

Equipamiento 
Socioeconómico Socio cultural 

- Viviendas particulares que disponen de radio o 

radio grabadora Viviendas particulares que 

disponen de televisión 

- Viviendas particulares que disponen de 

videocasetera, licuadora, lavadora, teléfono, 

computadora, calentador de agua. 

- Viviendas particulares que disponen de 

automóvil o camioneta propia 

Las dimensiones espaciales 

de la segregación 

residencial en la ciudad de 

Mérida, Yucatán, a principios 

del siglo XXI.  

 

Autor: Mauricio Domínguez 

Aguilar 

- Manzana  

- Nivel de instrucción escolar 

- Población con educación básica (población 

de 15 años y más con educación básica). 

- Población con educación posbásica 

(población de 18 años y más con educación 

posbásica). 

  

-   Población indígena integrada y 

no integrada (población de 3 años 

y más que habla alguna lengua 

indígena). 

-      Población inmigrante total 

(población nacida en otra entidad). 

-        Población nueva inmigrante 

(población de 5 años y más 

residente en otra entidad en junio 

de 2005). 

 

Título del artículo 

Dimensión Habitacional 

Organización del espacio 

urbano 

Necesidades básicas 

 

Precio del suelo 

 

Condiciones físicas 

de la vivienda 

Segregación residencial: la  

importancia de las escalas y de 

los procesos informales de 

mercado  

Autor: Peter Ward 

- La intervención estatal para 

relocalizar a ciertos grupos y 

asignarlos a determinadas 

áreas                                                                    

- La política fiscal local (de la 

ciudad).                                                     

- Las leyes y ordenanzas de 

zonificación (el tamaño 

mínimo y (extensión del lote).                      

- Las políticas estatales de 

construcción de viviendas 

para la clase trabajadora  

 

- Precios del suelo                                                      

- Variaciones de precio del suelo entre 

asentamientos individuales por 

factores como: cachet social, 

distancia del centro de la ciudad y 

nivel de mezcla social versus 

exclusividad que evolucionó o fue 

producida socialmente por los 

promotores inmobiliarios.                                                               

- Acceso limitado de tierras de 

propiedad social para grupos de 

ingresos medios (protección del 

 



Título del artículo 

Dimensión Habitacional 

Organización del espacio 

urbano 

Necesidades básicas 

 

Precio del suelo 

 

Condiciones físicas 

de la vivienda 

desarrollo de viviendas para sectores 

de bajos ingresos). 

Diferenciación socio-residencial 

en el Área Urbana de la Ciudad 

de Cuernavaca, Morelos    

 

Autores: Concepción Alvarado 

Rosas, Antonio Vieyra Medrano, 

Josefina Hernández Lozano 

Tipo de pendiente 

-Planicie 

-Planicie inclinada Pie de 

monte 

-Laderas bajas 

-Laderas montañosas  

-Laderas escarpadas 

- Vivienda con un cuarto 

- Viviendas de dos a cinco cuartos 

- Vivienda con un dormitorio 

- Vivienda de dos a cuatro 

dormitorios  

- Vivienda con cocina exclusiva  

- Vivienda con cocina no exclusiva  

- Vivienda con drenaje a la red 

pública 

- Vivienda con agua entuba 

- Vivienda con agua entubada en 

el predio  

- Vivienda con agua entubada por 

acarreo 

 

- Techo de 

materiales 

ligeros                                     

- Techo de losa 

de concreto                 

- Paredes de 

materiales 

ligeros                                                 

- Paredes de 

tabique                                                   

- Pisos de 

cemento                

 

Las dimensiones espaciales de la 

segregación residencial en la 

ciudad de Mérida, Yucatán, a 

principios del siglo XXI.  

 

Autor: Mauricio Domínguez 

Aguilar 

 
 

  

 



Título del artículo 

Dimensiones 

Dimensión Espacial - Territorial Dimensión social 

Escala de análisis 
Dotación de 

Equipamiento 
Socioeconómico Socio cultural 

Precios del suelo, 

segregación residencial y 

distribución del empleo: un 

estudio aplicado para la 

ciudad de Cali  

 

Autor: Jeisson Ipia Astudillo 

- Barrios  - Población con alta densidad de empleo 
 

 

Una aproximación a la 

segregación residencial, 

como punto de partida en la 

formulación de políticas.  

 

Autor: Cecilia Marengo, 2004 

- Sector censal 
 

Los indicadores de NBI Viviendas inadecuadas 

- Viviendas que carecen de servicios adecuados 

(saneamiento, agua potable) 

- Hacinamiento (más de dos personas por 

dormitorio) al menos un niño en edad escolar 

que no asiste a la escuela, y baja capacidad 

de subsistencia (cuando el jefe del hogar tiene 

sólo dos años de educación primaria y se trata 

de una familia numerosa).                                                                                

- Raza                                                                                       

- Etnia                                                                           

- Idioma                                                                           

- Nacionalidad                                                                            

- Religión 

"Segregación residencial 

socioeconómica: ¿qué es?, 

¿cómo se mide?, ¿qué está 

pasando?, ¿importa?  

 

Autor: Jorge Rodríguez 

Vignoli 

- Comuna                                                             

- Manzanas                                                        

-Distritos                                                                   

- Zonas 

 

- Nivel de ingresos del jefe de hogar                           - 

Años promedio de estudio del jefe de hogar                             

- Años promedio de estudios de población entre 30-

39 años de edad.                                                          - 

Años promedio de estudio de toda la población. 

- Raza                                                                                       

- Etnia                                                                           

- Idioma                                                                           

- Nacionalidad                                                                            

- Religión                                                                                   

- Casta 

PROCESOS PERIURBANOS: 

desequilibrios territoriales, 

desigualdades sociales, 

ambientales y pobreza  

 

Autores: Antonio Vieyra - 

Yadira Méndez-Lemus -Juan 

Alfredo Hernández Guerrero) 

- Áreas metropolitanas 
 

- Población económicamente activa 

- Población ocupada 

- Población desocupada 

- Población económicamente no activa 

 

 

 

 



Título del artículo 

Dimensiones 

Dimensión Habitacional Prestigio Social 

Organización 

del espacio 

urbano 

Necesidades básicas 

 

Precio del suelo 

 

Condiciones físicas de la 

vivienda 
 

Precios del suelo, segregación 

residencial y distribución del 

empleo: un estudio aplicado 

para la ciudad de Cali  

 

Autor: Jeisson Ipia Astudillo 

- Usos de 

suelo: 

destinado 

a comercio 

 
- Avalúos 

catastrales                                               

Una aproximación a la 

segregación residencial, como 

punto de partida en la 

formulación de políticas.  

 

Autor: Cecilia Marengo, 2004 

 
 

- Precio del suelo 

en la periferia 

 

  

"Segregación residencial 

socioeconómica: ¿qué es?, 

¿cómo se mide?, ¿qué está 

pasando?, ¿importa?  

 

Autor: Jorge Rodríguez Vignoli 

 

- Tipo de fuente de agua: pozo, río, 

vertiente, estero, otro.                                                                   

- Acceso a red de agua potable: Tubería 

fuera de la vivienda, pero en el predio, no 

tiene.                                                                       

- Alumbrado eléctrico: No tiene.                                                                                 

- Servicio higiénico: cajón sobre pozo negro, 

cajón sobre acequia o canal, conectado 

a otro sistema, no tiene.                                                                          

- Hacinamiento: 2.5 o más personas por 

dormitorio, sin dormitorio. 

 

- Materiales de paredes: 

desecho, otros.                                           

- Materiales de pisos: 

Tierra, otros.                                               

- Materiales de techo: 

Fonolita, paja 

embarrada, otros.                                                        

 

 

PROCESOS PERIURBANOS: 

desequilibrios territoriales, 

desigualdades sociales, 

ambientales y pobreza  

 

Autores: Antonio Vieyra - Yadira 

Méndez-Lemus -Juan Alfredo 

Hernández Guerrero) 

 

Viviendas habitadas 

- Viviendas particulares que disponen y no 

disponen de luz eléctrica 

- Viviendas particulares habitadas que 

disponen y no disponen de agua 

entubada en la vivienda 

- Viviendas particulares habitadas que 

disponen y no disponen de sanitario en la 

vivienda 

  

- La percepción 

social (el miedo, la 

inseguridad y la 

victimización 

asociada a los 

delitos 



Título del artículo 

Dimensiones 

Dimensión Habitacional Prestigio Social 

Organización 

del espacio 

urbano 

Necesidades básicas 

 

Precio del suelo 

 

Condiciones físicas de la 

vivienda 
 

- Viviendas particulares habitadas que 

disponen y no disponen de drenaje en la 

vivienda 

 

Título del artículo 

Dimensiones 

Dimensión Espacial - Territorial Dimensión social 

Escala de 

análisis 

Dotación de 

Equipamiento 
Socioeconómico Socio cultural 

Tolerancia a la diversidad y segregación 

residencial. Una adaptación del modelo de 

segregación de Schelling con tres grupos 

sociales  

 

Autores: Jorge Urrutia-Mosquera, Héctor 

López-Ospina, Francisco Sabatini, Alejandra 

Rasse, 2017 

- 

Microbarrio                                                                                        

- Comunas 

  
 

Metodologías para el análisis de la 

desigualdad urbana y la exclusión social. 

Aplicación al caso de la ciudad de Sevilla y 

sus barrios.  

 

 Autores: Francisco José Torres Gutiérrez, 

2011 

- Ciudad                                                                                    

- Barrio  

- Perspectiva geo histórica: Elitización de áreas históricas   

- Tasa de paro (trabajo). 

- Población sin estudios en edad activa 

Vulnerabilidad: 

migrantes, 

étnica 



Título del artículo 

Dimensiones 

Dimensión Espacial - Territorial Dimensión social 

Escala de 

análisis 

Dotación de 

Equipamiento 
Socioeconómico Socio cultural 

Geografía, geo tecnología y análisis 

espacial: tendencias, métodos y 

aplicaciones  

 

Autores: Fuenzalida, M.; Buzai, G. D.; Moreno 

Jiménez, A.; García de León, A. 

 

  

- Tasa de nacimiento de empresas 

- Población económicamente activa 

- Tasa neta de participación laboral 

- Tasa de desempleo. 3.5. 

- Empleo en rubros no primarios. 

- Gasto (o ingreso) per cápita del hogar.  

- Personas en situación de pobreza e indigencia según líneas 

nacionales 

- Población analfabeta de 15 y más años de edad. 

- Tasa neta de matrícula en el primer nivel de enseñanza. 

- Tasa neta de matrícula en el segundo nivel de enseñanza. 

- Indicador de Calidad de la Educación (logro o desempeño 

académico) 

- Porcentaje personas de 15 a 64 sin cotización legal para pensión y 

salud 

- Tasa de mortalidad infantil. 

- Tasa de mortalidad materna. 

- Malnutrición infantil 

- Acceso a fuentes mejoradas de agua y saneamiento. 

- Promedio de habitantes por médico 

- Porcentaje de hogares totales con indicador de saneamiento 

deficitario 

- Porcentaje total de personas que declara haber tenido un 

problema de salud, enfermedad o accidente en el último mes 

- Porcentaje total de personas que declara haber tenido un 

problema de salud, enfermedad o accidente en el último mes y que 

no recibió atención. 

 

 



Título del artículo 

Dimensiones 

Dimensión Habitacional Prestigio Social 

Organización del 

espacio urbano 

Necesidades básicas 

 

Precio del suelo 

 

Condiciones 

físicas de la 

vivienda 

 

Tolerancia a la diversidad y 

segregación residencial. Una 

adaptación del modelo de 

segregación de Schelling con tres 

grupos sociales  

 

Autores: Jorge Urrutia-Mosquera, 

Héctor López-Ospina, Francisco 

Sabatini, Alejandra Rasse, 2017 

 
 

  

Disposición a la integración social:                                                                           

- Preferencia de nivel 

socioeconómico de vecinos.                                                                 

- Preferencia de cercanía de vecinos 

de igual o distinto nivel 

socioeconómico: edificio, barrio, 

sector, zona, municipio.                                          

- Disposición a compartir espacios: 

parques, plazas, centros comerciales.                               

- Disposición a vivir en barrios con 

vecinos de otras clases sociales. 

Metodologías para el análisis de 

la desigualdad urbana y la 

exclusión social. Aplicación al 

caso de la ciudad de Sevilla y sus 

barrios.  

 

 Autores: Francisco José Torres 

Gutiérrez, 2011 

- Perspectiva geo 

histórica: 

Prácticas 

planificadoras. 

- Problemas de salud 

(morbilidad y mortalidad).                                       

- Carencias en servicios de 

aseo, agua corriente y 

aseo de la vivienda. 

- Perspectiva geo 

histórica: 

Especulación 

del suelo 

- Precios del suelo 

 

 

- Perspectiva geo histórica: Imaginario 

colectivo del espacio social, 

sobrevaloración o estigmatización. 

 

 

 

 

 

 

 



Título del artículo 

Dimensiones 

Dimensión Espacial - Territorial Dimensión social 

Escala de análisis 
Dotación de 

Equipamiento 
Socioeconómico Socio cultural 

Segregación residencial socioeconómica y 

políticas habitacionales. Una aproximación 

a partir del Programa “Mi Casa, Mi Vida”. 

Estudio de caso en la ciudad de Córdoba, 

Argentina  

 

Autores: Florencia Molinatti, Eleonora 

Soledad Rojas Cabrera, Enrique Peláez 

Radio 

Censal 
 

- Máximo nivel educativo alcanzado por el jefe de 

hogar, obtenido a partir del indicador “porcentaje de 

jefes de hogar que no concluyeron la educación 

secundaria (menos de 12 años de escolaridad)”. se 

trabajó solo con los jefes y las jefas de hogar de 30 a 59 

años. 

 

Segregación residencial e inequidad en el 

acceso a servicios colectivos de 

educación, recreación y cultura en 

Bogotá- Colombia  

 

Autores: José Mario Mayorga Henao 

Manzanas 

censales, 

sectores 

censales 

 

- Dependencia económica                       

- Población mayor de 17 años sin empleo 

- Promedio de años de estudio alcanzado  

- Población mayor de 17 años sin educación" 

  

 

Segregación territorial y transformación del 

espacio residencial al inicio del siglo XXI: el 

caso del Área Metropolitana de Barcelona 

(J. Galeano1 , J. Bayona-i-Carrasco) 

Metrópolis 
 

 

Población 

migrante por 

región de 

nacimiento y tipo 

residencial 

Segregación Social del espacio en las 

ciudades de América Latina  Autor: 

Francisco Sabatini. 

- Manzana      

Condominios                                                         

- Barrios                                                                                 

- Ciudad 

 

- Empleo      

- Ingresos 

- Raza                                                                         

- Etnia                                                                                              

- Etaria                                                                              

- Rendimiento 

escolar                                        

- Inacción juvenil. 

La medida de la segregación residencial 

urbana: análisis multiescala mediante 

índices de lagunaridad (SEVERINO 

ESCOLANO UTRILLA) 

 
 

- Profesionales de las ciencias físicas, químicas y 

matemáticas y de la ingeniería 

- Profesionales de las ciencias biológicas, la medicina y 

la salud; Profesionales de la enseñanza 

- Otros profesionales científicos e intelectuales.  

- Técnicos y profesionales de nivel medio de las ciencias 

físicas y químicas, la ingeniería y afines;  

- Técnicos y profesionales de nivel medio de las ciencias 

biológicas, la medicina y salud;  

- Maestros e instructores técnicos;  

- Otros técnicos. La categoría “no cualificados”  

- Trabajadores no calificados de ventas y servicios. 

 



 

 

 

Título del artículo 

Dimensiones 

Dimensión Habitacional Prestigio Social 

Organización 

del espacio 

urbano 

Necesidades básicas 

 

Precio del suelo 

 

Condiciones 

físicas de la 

vivienda 

 

Segregación residencial e inequidad 

en el acceso a servicios colectivos 

de educación, recreación y cultura 

en Bogotá- Colombia  

 

Autores: José Mario Mayorga Henao 

 

Personas por hogar 

Hogares por vivienda  

Hogares en viviendas según tipo 

Hogares sin servicio de acueducto  

Hogares sin servicio de alcantarillado  

Hogares sin servicio de energía  

Personas que no consumieron ninguna 

de las 3 comidas, algún día de la 

última semana 

 
  

Segregación Social del espacio en 

las ciudades de América Latina  

Autor: Francisco Sabatini. 

 
-  - Especulación de 

precio del suelo 
 

- Percepciones del lugar de 

residencia.                        - 

Reputación de los barrios.                                              

- Estigmas territoriales asignados 

por la población a sus 

vecindarios. 

 

Título del artículo 

Dimensiones 

Dimensión Espacial - Territorial Dimensión social 

Escala de análisis Dotación de Equipamiento Socioeconómico Socio cultural 

Segregación residencial en la Zona 

Metropolitana de la Ciudad de 

México. Tendencias 2000-2010                          

 

Autor: Ricardo Gómez Maturano 

- Manzana                                                             

- Área 

geoestadística de 

base 

 
- Educación del jefe del hogar                             

 - Bienes del jefe de hogar: automóvil propio.  

Análisis social y espacial de la vivienda 

en la periferia de la ciudad de 

Cuenca.  

Autores: Karla Sofía Domínguez 

Valverde; Jorge Luis Morejón  

 

Dotación de 

equipamientos de 

educación, salud, 

seguridad, Bienestar social, 

Cultural, recreación, 

  



Título del artículo 

Dimensiones 

Dimensión Espacial - Territorial Dimensión social 

Escala de análisis Dotación de Equipamiento Socioeconómico Socio cultural 

aprovisionamiento y 

administración 

Segregación en las metrópolis 

españolas 2001-2011: un análisis con 

detalle territorial                     Autor: 

Miguel Rubiales Pérez, 2020 

- Secciones 

censales  

- Ocupación: directivos, técnicos científicos, profesionales o 

población universitaria.                                                                

 - Formación universitaria. 

- Nacionalidad 

desfavorecida: 

extranjeros. 

Segregación en Quito 2001-2010. 

Evolución de la concentración de los 

grupos y composición social de las 

áreas residenciales 

Autor: Cristhian Parrado Rodríguez 

 
 

Nivel de instrucción del jefe de hogar, la escolaridad del 

jefe de hogar en: baja (educación primaria o menos), 

media (entre educación secundaria y ciclo 

postbachillerato) y alta (educación superior y postgrado).  

- Ocupación laboral de los hogares. 

 

 

 

 

 

Título del artículo 

Dimensiones 

Dimensión Habitacional Prestigio Social 

Organización del 

espacio urbano 

Necesidades básicas 

 

Precio del 

suelo 

 

Condiciones físicas 

de la vivienda 
 

Segregación residencial en la Zona 

Metropolitana de la Ciudad de 

México. Tendencias 2000-2010                          

 

Autor: Ricardo Gómez Maturano 

 

- Servicios en la vivienda                                                                   

- Bienes del hogar: teléfono, 

televisión, refrigerador, 

computadora, lavadora, 

radio, internet.                                        

 - Material de piso                                                                                         

- Agua entubada dentro de 

la vivienda.                 

   



 

Título del artículo 

Dimensiones 

Dimensión Habitacional Prestigio Social 

Organización del 

espacio urbano 

Necesidades básicas 

 

Precio del 

suelo 

 

Condiciones físicas 

de la vivienda 
 

Análisis social y espacial de la vivienda 

en la periferia de la ciudad de 

Cuenca.  

Autores: Karla Sofía Domínguez 

Valverde; Jorge Luis Morejón  

  
-  

 

- Características y evaluación 

de la vivienda anterior  

- Características y percepción 

de la vivienda actual 

- Evaluación de la satisfacción 

de la vivienda 

- Percepción del vecindario – 

entorno inmediato de la 

vivienda y los vecinos 

- Percepción del barrio – 

conjunto habitacional y de la 

comunidad 

- Evaluación de la satisfacción 

con el barrio – conjunto 

habitacional 

Segregación en las metrópolis 

españolas 2001-2011: un análisis con 

detalle territorial                      

Autor: Miguel Rubiales Pérez, 2020 

- Área de vivienda: 

más de 120 m2 

(zonas 

privilegiadas) 

-  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Otras variables 

Lugares de mayor frecuencia en donde compra los víveres para alimentación: 

- Supermercados 

- Mercados y ferias 

- Micro mercado 

- Tienda 

- Otro 

-  Ninguno 

Cuál es el supermercado en donde compra la mayor parte de víveres para alimentación: 

- Centro de acopio coopera 

- Comisariato popular  

- Coral hipermercados  

- Gran Aki  

- Megatienda del sur  

- Super stock  

- Supermaxi  

- Supermercado santo Cecilia  

- Supermercados unidos  

- Tía  

- Otros 

Cuanto gasta en compra de víveres para alimentación 

- Diario 

- Semanal Quincenal 

- Mensual 

 

Consideración de si mismo como persona: 

- Blanca  

- Mestiza 

- Negra o Afroamericano 

- Mulato 

- Oriental 

- Otra 



Anexo 3.2 Variables indispensables para el Índice de Condiciones de Vida. 

Dimensión Componentes Categoría Variable 

Social Socioeconómicos 

Nivel de consumo 

Ingresos del hogar 

Dispositivos electrónicos en funcionamiento 

Servicios contratados 

Educación 

Años de escolaridad de la población mayor 

a 18 años 

Años de escolaridad de la población de 6 a 

18 años 

Empleo 
Ocupación de la población/composición 

familiar (número de miembros) 

Accesos a servicios 

de salud y ayuda 

social 

Personas con seguro de salud privado 

Personas con seguro social 

Tenencia de 

bienes inmuebles 
Tenencia de las viviendas 

Habitacional 

Necesidades 

básicas 

Agua y 

saneamiento 

Procedencia de agua 

Extracción de agua 

Tipo de servicio higiénico 

Recolección de desechos sólidos 

Energía 

Disponibilidad de energía eléctrica 

Disponibilidad de combustible o energía para 

cocinar 

Hacinamiento 

Número de cuartos 

Número de dormitorios 

Cocina exclusiva 

Personas por cuarto 

Personas por dormitorio 

Hogares por vivienda 

Características 

físicas de la 

vivienda 

Tipología de la 

vivienda 
Tipología de la vivienda 

Materiales 

externos de la 

vivienda 

Material de pisos 

Material de paredes 

Material de Cubierta 



Anexo 3.3 Cálculo del Índice de Condiciones de Vida 

1. Asignación de puntaje y estandarización (escala 0-2) 

Categoría Variable Opción Puntaje Puntaje 
PT 

estandarizado 

Socioeconómico 

Servicios contratados 

Dispone de televisión por cable 1* 1 1 

No dispone de televisión por cable 0 0 0 

Dispone de internet 1* 1 1 

No dispone de internet 0 0 0 

Dispone de teléfono convencional 1* 1 1 

No dispone de teléfono convencional 0 0 0 

Años de escolaridad 

de población mayor 

a 18 años 

A partir de 18 años, sugiere posgrado 5 5 2 

A partir de 13 años, sugiere educación superior 4,00 4 1,67 

Hasta 13 años, sugiere educación media 3* 3 1 

A partir de 7 años, sugiere educación básica 2 2 0,67 

Hasta 2 años, puede leer y escribir 1 1 0,33 

Ningún año de escolaridad, sugiere analfabetismo 0 0 0 

Años de escolaridad 

de la población de 6 

a 18 años 

Tabla 3.4    

Ocupación 

 

Técnicos y profesionales científicos e 

intelectuales 
4 4 2 

Tecnicos y profesionales del nivel medio 3 3 1,67 

Personal de apoyo administrativo 

2 2  1 

Trabajadores de los servicios y vendedores 

Agricultores y trabajadores calificados 

Artesanos y trabajadores cualificados de las 

industrias manufactureras y construcción 

(excepto operadores de instalaciones y 

maquinaria) 

Oficiales, operarios y artesanos 

Operadores de instalaciones y maquinaria 
Ocupaciones elementales 1 1 0,5 

Personas con seguro 

de salud privado  

Dispone de seguro de salud privado 1* 1 1 

No dispone, ignora 0,00 0 0 

Personas con seguro 

social  

Dispone de seguro de salud público  1* 1 1 

No dispone, ignora 0,00 0 0 

Tenencia de la 

vivienda 

Vivienda propia y totalmente pagada 4 4 2 

Propia y la están pagando 3 3 1,67 

Propia (regalada, donada, heredada o por 

posesión) 
2 2 1,33 

Arrendada 1* 1 1 

Prestada o cedida (no pagada), por 

servicios, anticresis 
0 0 0 

Procedencia de 

agua 

Red pública 2* 2 1 

Pozo 1 1 0,5 

Río, vertiente, estero, carro repartidor, otro 0 0 0 

Extracción de agua  

Viviendas con agua entubada dentro de la 

vivienda 
3* 3 1 

Viviendas con agua entubada en el predio  2 2 0,67 

Viviendas con agua entubada fuera del edificio o 

predio 
1 1 0,33 

No recibe agua por tubería sino por otros medios 0 0 0 

Necesidades 

básicas 

Tipo de servicio 

higiénico  

Conectado a la red pública de alcantarillado 4 4 2 

Conectado a pozo séptico 3* 3 1,67 

Conectado a pozo ciego, Letrina 2 2 1 

Con descarga directa al mar, río, lago, quebrada 1 1 0,5 

No tiene 0 0 0 

Recolección de 

desechos sólidos 

Carro recolector, Reciclan/entierran 2* 2 2 

Quema, Arrojan a la calle/quebrada/río/lote 1 1 1 

Otro 0 0 0 

Disponibilidad de 

energía eléctrica  

Panel Solar  3 3 2 

Red de empresa eléctrica de servicio público, 2* 2 1 

Generador de luz (Energía eléctrica), otro 1 1 0,5 

No dispone 0 0 0 

Disponibilidad de 

combustible o 

energía para cocinar  

Gas centralizado 4 4 2 

Electricidad 3 3 1,67 

Gas (tanque o cilindro),  2* 2 1 

Leña, carbon, Residuos vegetales 1 1 0,5 

Otro (Ej. Gasolina, kerex o diesel etc), No cocina 0 0 0 



Categoría Variable Opción Puntaje Puntaje 
PT 

estandarizado 

Número de cuartos  

Viviendas de 15 a 20 cuartos 5 5 2 

Viviendas de 11 a 14 cuartos 4 4 1,75 

Viviendas de 7 a 10 cuartos 3 3 1,50 

Viviendas de 3 a 6 cuartos 2* 2 1 

Viviendas de 2 cuartos 1 1 0,5 

Viviendas de 1 cuarto 0 0 0 

Número de dormitorios 

Viviendas con más de 14 a 18 dormitorios 5 5 2 

Viviendas con más de 9 a 13 dormitorios 4 4 1,75 

Viviendas con más de 4 a 8 dormitorios 3 3 1,5 

Viviendas de 2 a 3 dormitorios 2* 2 1 

Viviendas con 1 dormitorio 1 1 0,5 

Viviendas sin dormitorios 0 0 0 

Cocina exclusiva 
Vivienda con cocina exclusiva 1* 1 1 

Vivienda con cocina no exclusiva 0 0 0 

Baño exclusivo  

De uso exclusivo 2* 2 2 

Compartido con varios hogares 1 1 1 

No tiene 0 0 0 

Ducha exclusiva 

De uso exclusivo del hogar 2* 2 2 

Compartido con varios hogares 1 1 1 

No tiene 0 0 0 

Personas por cuarto 

Menos de 2 personas por cuarto 3 3 2 

De 2 a 3 personas por cuarto 2* 2 1 

De 4 a 5 personas por cuarto 1 1 0,5 

De 5 y mas personas por cuarto 0 0 0 

Personas dormitorio  

Menos de 2 personas por dormitorio 4* 4 1 

De 2 a 3 personas por dormitorio 3 3 0,75 

De 4 a 5 personas por dormitorio 2 2 0,5 

De 5 y mas personas por dormitorio 1 1 0,25 

Viviendas sin dormitorio 0 0 0 

Hogares por vivienda 

Personas por cuarto 

Hogares por vivienda 

Un hogar por vivienda 4* 4 1 

Dos hogares por vivienda 3 3 0,75 

Tres hogares por vivienda 2 2 0,5 

Cuatro hogares por vivienda 1 1 0,25 

Cinco hogares por vivienda 0 0 0 

Características 

físicas de la vivienda 

Tipología de la 

vivienda 

 

 

Casa /Villa 6 6 2 

Departamento en casa o edificio 5* 5 1 

Cuarto en casa de inquilinato 4 4 0,8 

Mediagua, rancho, covacha, choza 3 3 0,6 

Otra vivienda particular 2 2 0,4 

Hotel pensión, residencial u hostal, Cuartel Militar o 

de Policía/Bomberos, Centro de rehabilitación 

social/Cárcel, Asilos 

1 1 0,2 

Sin Vivienda 0 0 0 

Material de pisos 

 

 

Piso de vinil o mármol, cerámica o baldosa 3 3 2 

Piso flotante, duela 2* 2 1 

Piso de ladrillo, cemento 1 1 0,5 

Piso de caña, tabla sin tratar, tierra, otro 0 0 0 

Material de paredes 

Hormigón 3 3 2 

Bloque o ladrillo 2* 2 1 

Madera, adobe, tapial, bahareque 1 1 0,5 

Caña no revestida, otros 0 0 0 

Material de Cubierta 

Losa de concreto, teja 3 3 2 

Asbesto 2* 2 1 

Zinc 1 1 0,5 

Paja embarrada u hoja, otros 0 0 0 

*Condiciones de vida aceptables (consideradas como las mínimas para una adecuada calidad de vida) 

 
Tabla 3.4 Años de escolaridad para el cálculo del Índice de Condiciones de Vida. 

 
Variable Escolaridad 

Años de 

escolaridad de la 

población de 6 a 

18 años 

Edad Años de Escolaridad 

18 13 

17 12 

16 11 

15 10 

14 9 

13 8 

12 7 

11 6 

10 5 

9 4 

8 3 

7 2 

6 1 

*Alta educación: 13 años o más que sugiere educación 

superior; Educación media: 12 años a menos de 

escolaridad que sugiere educación media como máximo; 

Educación básica: de 7 años a menos que sugiere 

educación básica como máximo. 



 

2. Ponderación de variables 

 

Componentes 
Peso 

% 
Categoría 

Peso 

% 
Variable Peso % 

Socioeconómico 33 

Educación 50 

Ocupación 35 

Años de escolaridad de población mayor a 18 años 35 

Años de escolaridad de la población de 6 a 18 años 30 

Accesos a servicios de salud y 

ayuda social 
25 

Personas con seguro de salud privado 60 

Personas con seguro social 40 

Tenencia de bienes inmuebles 25 Tenencia de las viviendas 100 

Necesidades 

básicas 
33 

Agua y saneamiento 35 

Procedencia de agua 25 

Extracción de agua 25 

Tipo de servicio higiénico 25 

Recolección de desechos sólidos 25 

Energía 20 
Disponibilidad de energía eléctrica 50 

Disponibilidad de combustible o energía para cocinar 50 

Hacinamiento 25 

Cocina exclusiva 16,7 

Baño exclusivo 16,7 

Ducha exclusiva 16,7 

Personas por cuarto 16,7 

Personas por dormitorio 16,7 

Hogares por vivienda 16,7 

Telecomunicaciones 20 

Disponibilidad de teléfono convencional 20 

Disponibilidad de telefonía celular 20 

Disponibilidad de internet 20 

Disponibilidad de servicio de televisión por cable 20 

Dispone de computadora 20 

Características 

físicas de la 

vivienda 

33 

Tipología de la vivienda 10 Tipología de la vivienda 100 

Materiales externos de la vivienda 40 

Material de pisos 30 

Material de paredes 30 

Material de Cubierta 40 

Estado de la vivienda 50 

Estado del techo 33 

Estado de las paredes 33 

Estado del piso 33 



c. Nivel de Satisfacción - Equipamiento del barrio : InsatisfechoMuy insatisfecho Satisfecho  Muy Satisfecho  Indiferente

b. Nivel de Satisfacción - Accesibilidad al barrio : InsatisfechoMuy insatisfecho Satisfecho  Muy Satisfecho  Indiferente

COD MANZANA:

NOMBRE DEL ENCUESTADOR:

FECHA: N. ENCUESTA:

DATOS DEL ENCUESTADO:
GÉNERO:  Número de miembros en el hogar
F  M  

EDAD:  
¿En qué año se mudo al barrio?

a. Nivel de Satisfacción - Calidad de Vivienda :

Equipamiento e infraestructura de la vivienda

InsatisfechoMuy insatisfecho Satisfecho  Muy Satisfecho  

Tamaño de la vivienda

Desarrollo de la familia en el interior de la vivienda

Calidad de construcción de la vivienda

Ciudad de residencia

Confórt térmico en la vivienda

Accesibilidad general al barrio

Cercania del barrio al lugar de trabajo

Localización del barrio dentro de la ciudad 

Equipamiento y servicio urbano del barrio

Áreas verdes pesentes en el barrio

Seguridad del barrio

Opinón personal sobre el ambiente residencial:

e. Disposición a la integración social

limpieza del barrio

¿Cómo se siente en cuanto a la convivencia con 
sus vecinos?:

f. Elección del lugar de residencia
¿Si tuviera la oportunidad, estaría dispuesto a 
cabiarse de domicilio?:

A que zona quisiera mudarse:

¿Por qué razón escogió su 
lugar de residencia?:
Relación familiar

Reputación del lugar

Bajo precio 
(renta - adquisición inmueble)Proximidad a equipamiento

InsatisfechoMuy insatisfecho Satisfecho  Muy Satisfecho  

Indiferente

Indiferente

Cercanía al trabajo

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

d. Nivel de Satisfacción - Valoración del barrio : InsatisfechoMuy insatisfecho Satisfecho  Muy Satisfecho  Indiferente

Anexo 4.1 Encuesta de Satisfacción


