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Resumen 

Morfogénesis e impactos de los patrones geográficos contemporáneos de la 

segregación residencial en las principales ciudades colombianas: Bogotá, Cali, 

Medellín 

 

La presente investigación tiene como objetivo principal comprender de qué manera los procesos 

morfogenéticos asociados a las formas de conformación del espacio urbano, la producción de 

vivienda y la producción de bienes y servicios han generado patrones geográficos de segregación 

residencial en Bogotá, Cali y Medellín. A partir de una reflexión conceptual y metodológica sobre la 

importancia de hacer estudios de la segregación residencial desde una perspectiva histórica y 

comparada se hace un planteamiento para medir la segregación residencial en las tres principales 

aglomeraciones urbanas de Colombia, el proceso de conformación de sus patrones geográficos y 

los principales impactos que se presentan.  

Para ello se usan múltiples métodos de análisis espacial y estadístico que permiten la construcción 

de índices a dos escalas que llevan a la conclusión de que la segregación presenta particularidades 

en sus patrones geográficos en las tres aglomeraciones urbanas estudiadas. Entre las 

particularidades se encuentra que la segregación ha disminuido a escala macro, se presenta con 

mayor incidencia a una escala barrial y que hay una baja probabilidad de interacción entre los 

grupos de calidad de vida baja y calidad de vida alta. Igualmente, se identifica que los procesos de 

urbanización informal se relacionan directamente con los patrones de segregación, que los valores 

del suelo residencial propician la localización de grupos con calidad de baja en las periferias y que 

esos grupos tienen impactos diferenciales en su movilidad cotidiana y en el acceso a espacio 

público y a equipamientos en los que se presenten servicios sociales.    

La investigación presenta aportes significativos para el campo de estudio en tanto es el primer 

estudio comparado sobre la segregación residencial en las principales ciudades del país y hace un 

esfuerzo estadístico y cartográfico por generar indicadores a los cuales se les pueda seguir 

realizando seguimiento. 

Palabras clave: segregación residencial; aglomeraciones urbanas, accesibilidad, 

inequidad 
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Abstract 

Morphogenesis and impacts of contemporary geographic patterns of residential 

segregation in the main Colombian cities: Bogotá, Cali, Medellín 

 

The main objective of this research is to understand, how the morphogenetic processes associated 

with the urban form, the production of housing and the production of goods and services have 

generated geographic patterns of residential segregation in the urban areas of Bogotá, Cali and 

Medellín. From a conceptual and methodological reflection on residential segregation, based on a 

historical and comparative perspective, the approach is made to measure residential segregation in 

the three main urban agglomerations of Colombia, the process of conformation of its geographic 

patterns that it presents and the main impacts that are being presented. 

  

Therefore, multiple methods of spatial and statistical analysis were used to allow the construction of 

indices at two scales leading to the conclusion that segregation presents particularities in its 

geographical patterns in the three study cases. Among the particularities is that segregation has 

decreased on a macro scale, but has a higher incidence on a neighborhood scale, also, there is a 

low probability of interaction between the groups with low quality of life and high quality of life. 

Moreover, it was identified that the processes of informal urbanization are directly related to the 

patterns of segregation, that the values of residential land favor the location of groups with low quality 

in the peripheries and that these groups have differential impacts on their daily mobility and on the 

access to public space and social service facilities. 

 

The research presents significant contributions to the field of study as it is the first 

comparative study on residential segregation in the main cities of the country and makes a 

statistical and cartographic effort to generate indicators that can continue to be monitored. 

 

Key words: residential segregation; urban agglomerations; accessibility; inequality 
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Introducción 

El presente documento contiene los resultados de la investigación doctoral titulada 

ñMorfog®nesis e impactos de los patrones geográficos contemporáneos de la segregación 

residencial en las principales aglomeraciones urbanas colombianas: Bogotá, Cali, 

Medell²nò.  A continuaci·n, a manera de introducci·n, se presenta el planteamiento del 

problema de investigación, los objetivos y las apuestas metodológicas generales que 

guiaron el proceso de elaboración del documento, así como el orden de exposición de los 

resultados. 

Planteamiento del problema de investigación 

La investigación sobre cómo se distribuyen los grupos sociales en el espacio urbano ha 

generado múltiples discusiones dentro de las ciencias sociales desde principios del siglo 

XX con el surgimiento de la reflexión en la escuela de Chicago. El concepto de segregación 

comienza a tener relevancia en la investigación social a partir de su uso por la escuela de 

Chicago, en cabeza de R. E. Park y E. W. Burgess, en sus ensayos de 1925 y 1929.  Para 

estos autores, la segregación es el resultado de una concentración natural de la población 

urbana, por lo cual las áreas de segregación son productos de las fuerzas sociales y las 

necesidades económicas. En su concepto, la ciudad selecciona y segrega a la población 

de manera natural, y así cada grupo ocupa su espacio (Park, 1929). 

A partir de los aportes hechos por la escuela de Chicago, el concepto de segregación ha 

tenido diferentes aproximaciones desde las ciencias sociales. La sociología, por ejemplo, 

hace énfasis en la presencia o ausencia de interacción entre diferentes grupos sociales; 

por su parte, la geografía, en términos generales, ha centrado el debate en la desigualdad 

en la distribución de los grupos sociales en el espacio físico, y la economía ha analizado 

con mayor énfasis el impacto de las rentas del suelo en el acceso a la vivienda (Salas, 

2008). White (1983) indica que estos tipos de segregación se pueden mantener separados 
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conceptualmente, pues no se implican uno al otro en un contexto específico. Plantea 

entonces que se pueden presentar correlaciones dado que la ausencia de interacción entre 

grupos sociales se puede expresar espacialmente en una distribución desigual. 

En términos generales, hay un consenso en torno a que la segregación residencial se 

refiere al grado en el cual dos o más grupos sociales diferencian entre sí sus lugares de 

residencia en el espacio urbano, noción a la cual se le atribuyen distintos grados de 

complejidad que se reflejan en la variedad de índices propuestos para su medición 

(Massey & Denton, 1988). La segregación residencial, se manifiesta por relaciones de 

proximidad o distancia residencial entre diferentes grupos, lo cual genera tendencias de 

homogeneidad o concentración de zonas de la ciudad que tienden a imposibilitar el 

contacto entre grupos (Rodríguez y Arriagada, 2004).  

De la identificación de diferentes grados o niveles de segregación residencial, y a partir de 

la aplicación de técnicas cuantitativas, se han deducido impactos económicos, sociales y 

geográficos que son analizados de manera conjunta. Estos se asocian a las dificultades 

de acceso al mercado laboral de los grupos segregados o los obstáculos que se producen 

en el mercado de la vivienda para garantizar la producción de vivienda social en 

condiciones de localización óptimas, así como a la inequidad en el acceso a bienes y 

servicios en el espacio urbano. Por otro lado, desde los enfoques cualitativos se identifican 

impactos culturales, asociados a la falta de integración social producto de la ausencia de 

interacción, que incluso pueden devenir en estigmatización de grupos vulnerables 

(Ostendorf, 2021).  

Ospino (2017), por su parte, resalta la importancia del proceso histórico y del contexto 

particular en el que se manifiesta la segregación. Al respecto, Maloutas (2012) hace énfasis 

en que bajo el concepto de segregación se engloban múltiples procesos que no responden 

a una explicación universal. La segregación residencial como proceso y puesta en 

contexto, se relaciona con la conformación de patrones espaciales en los que interactúan 

de manera compleja el mercado de vivienda, el estado, la cultura y las características del 

territorio.  

Se han identificado diferencias claras en la definición de los grupos sociales para la 

investigación de la segregación residencial, teniendo en cuenta las relaciones que 
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producen y reproducen desigualdades en relación con el espacio. Por un lado, en 

Latinoamérica, se plantea que el principal motivo asociado a la segregación residencial es 

el factor socioeconómico, a diferencia, por ejemplo, del contexto estadounidense, donde 

el tema racial asume la mayor relevancia, o del contexto europeo, en donde la procedencia 

de los hogares resulta fundamental por dar cuenta del fenómeno migratorio (Cantle, 2001; 

De Esteban, Curiel y Perelló, 2003; Carrasco I, 2007). 

Los estudios comparativos permiten generar datos sobre los elementos comunes y 

singulares de la segregación residencial en diferentes contextos y momentos. Una 

perspectiva comparativa permite entender los cambios que se presentan en la segregación 

residencial como fenómeno espacial, ya que es importante comparar el fenómeno en 

función de los diferentes grados de segregación, los diferentes patrones espaciales de 

distribución de los grupos, la incidencia del mercado y de las políticas públicas y los 

impactos particulares y generales que se presentan (Maloutas, 2012). 

Dureau et al. (2015) insisten en que la investigación sobre fenómenos urbanos como la 

segregación no se puede quedar en la especificidad local sin tomar en cuenta otras 

realidades territoriales, para así, dar cuenta de las diferencias y las sinergias que se 

presentan en el territorio. Por último, Musterd (2020), introduce una variedad de 

investigaciones sobre segregación que hacen énfasis en que este es un fenómeno 

relevante en múltiples ciudades del mundo, por lo cual se deben resaltar las fuerzas 

comunes y singulares en la conformación de sus patrones geográficos en cada contexto. 

En el caso de la comparación del fenómeno en Latinoamérica, algunos autores han 

concluido que en la mayoría de las ciudades metropolitanas del subcontinente hay unos 

patrones geográficos similares que permiten la generación de tipologías de segregación 

(Griffin y Ford, 1980; Bahr y Mertins, 1982; Gormsen, 1991; Ford, 1996; Ortiz y 

Schiappacasse, 2000; Janoschka 2002; Borsdorf 2003).   

Estos patrones geográficos han sido explorados en varias investigaciones a lo largo del 

continente, entre las que se destacan las realizadas en Santiago de Chile por Sabatini 

(2000); en Montevideo por Katzman (2005) y Artigas, Chabalgoity, Garcia, Mediana y 

Trinchitella (2002); en Caracas por Carialo y Locabana (2001); en Buenos Aires por Prevot 

(2002) y Janoschka (2002), y en México por Aguilar (2002). En los últimos años se pueden 

destacar las investigaciones realizadas en Argentina por Merengo y Elorza (2014) y por 
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Rodríguez (2014); en Uruguay por Vázquez (2018); en Chile por Sabatini, Rasse, Mora y 

Brain (2012), Ruiz y López (2014) y Rasse (2015), y en México por Mier, Velásquez y 

Zicardi (2012). 

Los principales impactos identificados en la región tienen que ver con la estigmatización 

de quienes habitan barrios caracterizados por concentrar población pobre e impactos 

asociados al acceso de bienes y servicios en el espacio urbano (Elorza, 2019; Sabatini, 

2006). 

En el caso colombiano, como se verá más adelante en el capítulo 2, igualmente se ha 

presentado un interés creciente desde inicios del siglo XX. De tal forma, los estudios sobre 

segregación han presentado un relativo interés tanto desde la academia como desde la 

administración pública. Sin embargo, la investigación ha estado limitada y concentrada en 

el estudio de la segregación en Bogotá, a pesar de la importancia del sistema urbano en 

Colombia en el que se resalta la existencia de múltiples aglomeraciones que superan el 

millón de habitantes (Montoya, 2013; Departamento Nacional de Planeación [DNP], 2014; 

León y Ruiz, 2016). 

Si bien se identifican algunas investigaciones realizadas en Cali y Medellín, estas son 

dispersas y no corresponden a unas líneas de estudio sobre el fenómeno de la segregación 

en cada contexto. En el caso de Bogotá, si bien se identifica que ha existido un continuo 

interés académico por investigar la segregación en el espacio urbano, al hacer una revisión 

a fondo de los conceptos, los métodos y la información utilizada, se concluye que hay 

algunos problemas que justifican profundizar en esta.  

En términos generales, es nula la atención que se ha prestado a estudios comparativos 

para conocer la incidencia e impactos del fenómeno en las diferentes regiones. Esto ha 

impedido que se puedan debatir experiencias sobre el fenómeno y formular políticas 

públicas para la mitigación de los impactos negativos que genera.  

Se identifica que el campo de estudio en Colombia ha presentado limitaciones en la 

manera de aproximación al fenómeno. Por un lado, no se ha estudiado la segregación 

como un problema temporal, ya que no se plantean estrategias metodológicas que 

permitan dar cuenta del proceso de conformación espacial del fenómeno. No se distinguen 
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investigaciones que muestren cómo ha sido el proceso histórico y los factores que han 

incidido en la distribución desigual de los grupos en el espacio de las ciudades estudiadas. 

La reflexión sobre el proceso histórico de conformación de los patrones de segregación y 

sobre la transformación que ha presentado en los últimos años es un pendiente en la 

investigación de las ciudades del país, ya que las investigaciones realizadas se centran en 

la estimación de la magnitud del fenómeno, mas no en su cambio.   

Asimismo, son pocas las investigaciones que tratan sobre los impactos producidos por la 

intensidad de segregación residencial identificada. Si bien se observan algunas reflexiones 

cualitativas y cuantitativas sobre los impactos que produce la segregación residencial en 

contextos particulares, no se reconocen apuestas conceptuales y metodológicas para su 

medición, seguimiento y evaluación en el marco de estudios comparativos o la formulación 

de políticas públicas.  

En términos metodológicos, se observa que las investigaciones han hecho uso de los 

indicadores de segregación que no contemplan variables espaciales en su medición, de 

manera tal que la segregación, siendo un fenómeno espacial, se mide dejando de lado el 

espacio mismo. Esto implica una contradicción metodológica con respecto al concepto que 

requiere ser repensado en el marco del debate académico sobre las ciudades 

colombianas. Asimismo, se identifican serias incongruencias acerca de las escalas de 

medición y de los datos utilizados. En el caso de Bogotá y Cali, las investigaciones se 

centran en la estimación de indicadores a escala de localidad o comuna, los cuales son 

macro territorios administrativos que no permiten dar cuenta de la complejidad del 

fenómeno, dado que la heterogeneidad interna de los datos no es la más adecuada para 

la medición de la segregación. De igual modo, las formas de clasificación de los grupos 

sociales a partir de información demográfica o de la estratificación residencial no permite 

que se tenga claridad respecto a la validez de las clasificaciones asumidas. 

Un análisis preliminar de la segregación residencial permite identificar que este es un 

fenómeno extendido en las 17 principales aglomeraciones urbanas del país, las cuales 

están compuestas por 51 municipios (es decir el 4% de los 1103 municipios de Colombia) 

y en las que se concentra el 51% del total de la población del país. Una vez medida la 

segregación residencial a partir de la distribución de población que presenta Pobreza 

Multidimensional, se puede concluir que hay una relación directa entre el tamaño 

poblacional y la segregación en el país, por lo cual las aglomeraciones más pobladas en 
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Colombia presentan una mayor segregación residencial. Es así como los análisis 

comparativos en el Sistema de Ciudades ponen en evidencia que en las tres principales 

aglomeraciones del país (Bogotá, Medellín y Cali), la segregación se presenta con mayor 

intensidad, debido a la baja incidencia de pobreza en áreas centrales y la expulsión de 

hogares pobres hacia los bordes y municipios vecinos (Mayorga et al, 2021). 

 

Con base en lo anterior, se tiene como punto de partida que en Bogotá, Medellín y Cali se 

evidencian altos índices de pobreza y patrones geográficos que permiten plantear la 

hipótesis de una alta segregación residencial. Como aporte al campo de estudio y 

profundización de la investigación en estas ciudades, se propone superar los problemas 

identificados entendiendo que la segregación es un proceso socioespacial que se 

despliega a través de múltiples variables y en diversas escalas. De tal forma, se descarta 

que la segregación sea una condición estática de distribución de los grupos sociales en el 

espacio y, por el contrario, se resalta la necesidad de investigar sobre la segregación en 

una dimensión espaciotemporal, en la que se establezcan los patrones geográficos de 

cambio y las variables explicativas del fenómeno.  

Entendiendo que se trata de un fenómeno espacial, la presente investigación problematiza 

sobre la medición y comparación de los patrones geográficos de la segregación residencial 

en Bogotá, Cali y Medellín, ya que son las principales aglomeraciones urbanas de 

Colombia y concentran cerca del 30% de la población total del país. En la definición del 

problema se resalta la necesidad de utilizar indicadores espaciales que contengan una 

reflexión metodológica sobre la escala y cambio. Asimismo, que se destaca la importancia 

de contar con una clasificación de los grupos sociales que permita una comparación 

temporal y entre ciudades.  

Además, se asume como problema de investigación el indagar sobre los factores 

asociados al proceso histórico de conformación de los patrones geográficos de 

segregación y dar cuenta de las formas de producción del espacio urbano y la vivienda, 

vinculándolos con la distribución de los grupos sociales y los indicadores de segregación 

identificados. También, plantea la importancia de la medición y comparación de los 

impactos asociados a la segregación residencial, especialmente aquellos que se 

relacionan con la influencia de valores del suelo sobre la distribución de los grupos sociales 



 25 

 

y en equidad en el acceso a bienes y servicios que garanticen la calidad de vida de la 

población en la aglomeración urbana.   

Para dar cuenta del problema de investigación, en el capítulo 1 se plantea un marco teórico 

que vincula la segregación residencial (en tanto concepto geográfico que remite a la 

distribución de grupos sociales en el espacio), con el concepto morfogénesis, lo cual 

permite hacer una lectura del fenómeno espacial a partir de la comprensión del proceso 

histórico en el que se relacionan las formas urbanas y la distribución de los grupos sociales. 

Además, la segregación se relaciona conceptualmente con el concepto sociológico de 

poder, al mostrar que hay un proceso de producción y reproducción de estructuras sociales 

y espaciales que se interrelacionan con formas de poder lo cual produce procesos de 

separación de los grupos sociales. Estas formas de separación suponen la interacción de 

grupos en el mercado de la vivienda, en el cual unos grupos tienen una capacidad relativa 

de influir sobre la localización de otros, generando asimismo unos impactos diferenciales 

en el acceso a bienes y servicios en el espacio urbano. 

Sobre esto último, la investigación se basa en una construcción conceptual que muestra 

la relación entre segregación y la posibilidad de interacción que tienen los individuos. Esto 

permite, no solamente la identificación de los patrones espaciales de distribución de los 

grupos sociales, sino también la indagación sobre los efectos que tiene la carencia y el 

déficit en el acceso a servicios urbanos en los que se puedan llevar a cabo procesos de 

interacción social. Por tanto, se evalúa si la segregación tiene una relación con las 

inequidades en el acceso a bienes y servicios y cuál puede ser la influencia que esta tiene 

sobre la calidad de vida de los grupos socioeconómicos bajos. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la pregunta de investigación que orientó el proceso de 

investigación fue ¿cómo se relaciona la segregación residencial en Bogotá, Cali y Medellín 

con los procesos morfogenéticos de conformación del espacio urbano y qué impactos se 

producen en el acceso a bienes y servicios que permitan la interacción social?  
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Objetivos y estructura del documento 

En lógica con la pregunta, el objetivo de la presente investigación es comprender de qué 

manera los procesos morfogenéticos asociados a las formas de conformación del espacio 

urbano, la producción de vivienda y la producción de bienes y servicios han generado 

patrones geográficos de segregación residencial en Bogotá, Cali y Medellín.  

Para ello, se plantea una apuesta metodológica que, desde una perspectiva cuantitativa 

basada en técnicas geoestadísticas de descripción e inferencia, busca hacer una lectura 

de la magnitud, incidencia, transformación e impactos de la segregación en las tres 

aglomeraciones de estudio.  

En ese sentido, la investigación no se centra en casos de estudio particulares de barrios, 

sectores o comunidades que se perciban o ejemplifiquen procesos de segregación, sino 

que da cuenta de los patrones geográficos generales que se presentan en los casos de 

estudio. 

Para lograr el objetivo general, se proponen cuatro objetivos subsidiarios, los cuales, en 

su desarrollo, le dan estructura al presente documento.  

El primer objetivo específico es estimar y cartografiar los indicadores espaciales de 

segregación en las aglomeraciones urbanas de Bogotá, Cali y Medellín en los años 2005 

y 2018 a partir de la construcción de índices socioeconómicos con información Censal a 

diferentes escalas territoriales.  

Para alcanzar este objetivo, en primer lugar, se describen las aglomeraciones urbanas de 

estudio en el capítulo 3, teniendo en cuenta que se reconoce el espacio urbano más allá 

de los limites político-administrativos y se hace un análisis del continuo urbano de las 

aglomeraciones urbanas, teniendo en cuenta los fenómenos de conurbación y la 

intensidad de relaciones funcionales entre la ciudad central y algunos municipios. 

En el capítulo 4 se desarrolla a profundidad el objetivo, con una apuesta metodológica que 

reflexiona sobre la clasificación de los grupos sociales, la temporalidad y las escalas de la 

medición, la estimación de indicadores espaciales de segregación y la posibilidad de 

comparación de los resultados. Esto se vincula con la definición dada en el marco teórico 
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sobre la segregación en tanto fenómeno espacial cuantificable, modificable en el tiempo y 

comparable entre ciudades. 

El segundo objetivo específico es analizar el proceso histórico de la conformación de los 

patrones de diferenciación en Bogotá, Cali y Medellín a partir de un análisis multitemporal 

en el periodo 1930 ï 2018. Este objetivo se desarrolla en el capítulo 5, en el cual la 

segregación se vincula a los procesos morfogenéticos para su conformación y se da cuenta 

de sus vínculos en cuatro etapas o fases del desarrollo urbano de las tres aglomeraciones 

de estudio. Una vez se hace la descripción del proceso de conformación del proceso de 

crecimiento de cada aglomeración, se recurre a técnicas geoestadísticas para establecer 

las correspondencias entre las fases de desarrollo y la conformación de los patrones 

geográficos actuales de la segregación residencial, haciendo especial énfasis en la 

influencia que tiene el desarrollo urbano informal como factor determinante.  

El tercer objetivo consiste en describir la influencia del valor del suelo en la incidencia y 

patrones geográficos de la segregación en Bogotá, Cali y Medellín. En el capítulo 6 se da 

cuenta de este objetivo, en el cual con técnicas geoestadísticas se construyen las 

tendencias geográficas del valor del suelo residencial y se relacionan con la distribución 

de los grupos sociales según el indicador de calidad de vida construido en el capítulo 4, 

con los proyectos de vivienda de interés social que se han edificado en los últimos 20 años 

en las aglomeraciones urbanas de estudio y con los sectores de desarrollo informal 

identificados en el capítulo anterior. Este objetivo se vincula conceptualmente con las 

definiciones dadas sobre la segregación desde una perspectiva del poder y con los 

impactos que tiene sobre el mercado de la vivienda. 

En el capítulo 7 se desarrolla el cuarto objetivo, el cual busca analizar los impactos de los 

patrones actuales de la segregación en la movilidad cotidiana y en la accesibilidad a 

espacios y servicios colectivos en las aglomeraciones urbanas de Bogotá, Medellín y Cali. 

En este capítulo se entiende que uno de los impactos principales de la segregación en 

estas aglomeraciones, tiene que ver con los efectos en la movilidad cotidiana reducida y 

en el bajo acceso a espacio público y equipamientos colectivos que tienen los grupos con 

calidad de vida baja. Con base en la definición conceptual de los impactos de la 

segregación, se diseña y aplica una estrategia metodológica que permite medir y comparar 

las diferencias en movilidad y acceso que tienen los grupos según su calidad de vida en 

las tres ciudades. 
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Por último, se ofrece un capítulo de conclusiones generales y de recomendaciones para el 

análisis del fenómeno en el marco de las políticas públicas de ordenamiento territorial que 

se pueden desarrollar en cada caso de estudio.  
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1. La segregaci·n residencial en perspectiva 
hist·rica y comparada 

La historia de las ciudades muestra que la separación de los grupos sociales en el espacio 

urbano se remonta mucho más allá del siglo XX. Algunas investigaciones muestran cómo 

la separación de los grupos en el espacio se remonta a la más antigua de las ciudades de 

Mesopotamia, y cómo también se practicó en la mayoría de las civilizaciones antiguas, 

aunque las causas son múltiples y en algunos casos con efectos positivos asociados a la 

autoprotección. Por ejemplo, la separación colonial europea se remonta al menos hasta la 

Edad Media, cuando los colonialistas ingleses en Irlanda y los mercaderes italianos en el 

Mediterráneo oriental se reservaban partes separadas de las ciudades coloniales de 

ultramar para ellos mismos. Prácticas similares se observaron en los guetos que los 

gobernantes cristianos de Venecia y otras ciudades europeas que establecieron para los 

judíos (Nightingale, 2012). 

Si bien la investigación sobre la historia de las ciudades ha mostrado que la separación 

entre grupos es tan antigua como los espacios urbanos en sí mismos, la segregación 

residencial, como concepto asociado a la investigación social, surge a principios del siglo 

XX y está fuertemente asociado a la transformación socioeconómica impulsada por la 

consolidación del capitalismo industrial y a la distribución de grupos raciales en Estados 

Unidos (Ruiz-Tagle, 2016). 

Desde una perspectiva histórica, Ospino (2015) da cuenta de cómo se puede observar la 

separación de la vivienda y el trabajo en la ciudad industrial, que generó una forma de 

consumo de la vivienda que se manifestó en la pretensión de simular el estilo de vida 

aristocrático, con sus grandes jardines decorativos, zonas residenciales exclusivas y 

jardines ornamentales.  Al constituirse la suburbanización como el paradigma de consumo 

dominante por los grupos de ingreso medio y alto en Estados Unidos y parte de Europa, 

se inició un proceso de segregación residencial que fue observado y analizado por las 

ciencias sociales en el siglo XX.  

A partir de las reflexiones iniciadas en el siglo XX sobre la distribución de grupos raciales 

en las principales ciudades norteamericanas, la investigación ha mostrado que algunos 

aspectos del sistema de segregación residencial que operan en los Estados Unidos 
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pueden ser detectados en otras latitudes. Por ejemplo, las ciudades latinoamericanas y las 

ciudades coloniales que europeos y estadounidenses gobernaron más recientemente en 

Asia y África se han transformado en megaciudades masivas fuertemente divididas en 

grupos que presentan características diferentes en términos socioeconómicos. Asimismo, 

los fuertes flujos migratorios que han recibido las principales ciudades europeas han 

puesto de presente la necesidad de investigar sobre la segregación residencial de los 

migrantes (Nightingale, 2012). 

Se reconoce que hay una amplia investigación sobre el fenómeno que indica que en las 

ciudades del mundo hay una tendencia general en los hogares a segregarse unos de otros 

en función de una serie de diferencias demográficas, étnicas, socioeconómicas y 

culturales. Sin embargo, esta tendencia se relaciona directamente por procesos históricos 

propios de cada lugar y por factores contextuales que permiten diferenciar cada uno de  

los casos. Como lo afirma Musterd (2020), la segregación residencial como fenómeno 

depende de marcos institucionales específicos y de proyectos históricos particulares. La 

segregación no es un fenómeno único con efectos homogéneos, ya que puede 

manifestarse de múltiples maneras y con implicaciones diferenciales según el contexto 

histórico, geográfico y socioeconómico (Madanipour, 2020). 

Lo anterior va en contravía de las representaciones y predicciones sobre el aumento de la 

segregación y la polarización espacial centradas en explicaciones esencialmente 

monocausales, como la tesis de que la segregación residencial es un fenómeno general 

cuyas fuerzas son atribuibles a la polarización social generada por fuerzas globales 

desatadas por desregulación neoliberal (Maloutas, 2012).  

De manera crítica se puede afirmar que bajo esta perspectiva la polarización social y la 

desigualdad se asocian directamente a la segregación residencial, como fenómeno 

estático que simplemente refleja un estado. Con esta tesis, se avala la percepción de las 

ciudades como territorios pasivos que dependen de las fuerzas de la globalización y no 

existe en ellos un margen intervención para la solución de sus problemas. Además, se 

genera una contradicción de la evidencia empírica sobre la diversidad del fenómeno 

(Maloutas, 2012).  
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No se puede asumir que las fuerzas globales inducen inequívocamente un alto y creciente 

nivel de segregación residencial en las ciudades de todo el mundo. Aunque las fuerzas 

globales contribuyen a aumentar la desigualdad, no afectan de manera directa y 

monocausal a la segregación residencial. Su impacto está mediado por una serie de 

parámetros contextuales y, por lo general, esto conduce a resultados variables. Al 

respecto, es importante mencionar que las ciencias sociales deben resistir el gusto por la 

explicación de las últimas tendencias emergentes globales. El predominio del capital 

financiero, el crecimiento de las industrias culturales, de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación, etc., son factores importantes para tener en cuenta. Pero 

su impacto sobre la ciudad, sobre la segregación y las estructuras y relaciones sociales, 

no puede entenderse sin considerar la espesa acumulación, a lo largo de décadas, si no 

siglos, de estructuras físicas y sociales, de instituciones y relaciones de poder (Preteceille, 

2012). 

Con base en lo anterior, se afirma que la segregación residencial es un concepto ligado al 

contexto. Para la presente investigación, el contexto es importante en tanto hay entornos 

urbanos variados en todo el mundo que involucran múltiples versiones de segregación que 

no son susceptibles de explicaciones simples y universales en cuanto a sus procesos 

formativos, sus patrones y su impacto. La segregación residencial es dependiente del 

contexto en el sentido de que sus patrones e impacto social se relacionan de manera 

compleja con mecanismos e instituciones que involucran al mercado, el Estado, la 

sociedad civil y la forma específica y duradera de las realidades socioespaciales locales 

(Maloutas, 2012). 

Es importante recalcar que, si bien la segregación residencial en diferentes ciudades puede 

parecer un fenómeno familiar, no lo es, y es importante la comparación. La comparación 

de diferentes experiencias es crucial para detectar las múltiples implicaciones de la 

segregación residencial y para identificar nuevas características del fenómeno que 

permitan su compresión de una manera más holística (Musterd, 2020). 

Se deben generar perspectivas conjuntas, dado que los estudios comparativos de los 

procesos de segregación aún son incipientes, y se encuentran experiencias dispersas. La 

investigación social ha generado hallazgos parciales y fragmentarios, los cuales deben ser 

comparados para el avance en el conocimiento científico del fenómeno (Bailey, 2020). Aún 

hay un trabajo por realizar para la comprensión en diferentes ciudades, países y 
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continentes, de manera tal que se generan marcos conceptuales que permitan la 

formulación de políticas públicas para mitigar sus impactos negativos (Musterd, 2020). 

En esta labor es importante conceptualizar la segregación residencial como un proceso y 

no solo como un resultado. Esto significa que la atención no se centra únicamente en los 

grados de segregación y su medición, sino que se pone el foco en los procesos formativos 

y en su impacto efectivo. La medición simple puede llevar a la conclusión de que la 

segregación residencial es evidente por sí misma; pero la realidad de la comparación de 

la segregación entre contextos demuestra ser mucho más compleja y menos propensa a 

una comparación de los indicadores. Es mucho más significativo comparar la segregación 

como un proceso, esto con el fin de examinar si se genera por causas similares, si 

mecanismos similares están mediando en su desarrollo, si tiene consecuencias sociales 

similares, si la segregación está aumentando o disminuyendo en todos los contextos, si se 

enmarca de manera similar como un problema político y si se diseñan políticas similares 

para regularlo (Fujita, 2012). 

1.1 Aproximación al concepto y su medición 

La segregación residencial es un tema clave en la política urbana contemporánea y en los 

debates académicos. Una variedad de disciplinas se ha aproximado al concepto, entre 

ellas, la geografía urbana, los estudios urbanos, la planificación urbana y regional, las 

ciencias políticas, los estudios de vivienda, la sociología urbana, el diseño urbano, la 

economía urbana y las políticas públicas (Musterd, 2020). 

Existe cierto consenso con respecto a que la segregación hace referencia a la falta de 

uniformidad en la distribución de los grupos o categorías sociales a través del espacio 

urbano y al agrupamiento de diferentes grupos según atributos específicos en 

aglomerados con tendencia a la homogeneización en su interior y a la reducción de las 

interacciones con el resto de los grupos. Al respecto, en los debates conceptuales se ha 

planteado que, si bien en la mayoría de los casos existe una fuerte correlación entre 

agrupamiento y falta de interacción, no hay un vínculo directo, por lo cual deben ser 

analizados de manera independiente (Linares, 2013). 
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Este concepto está construido sobre el consenso que se he generado en torno las 

dimensiones de análisis espacial y estadístico construidas por Massey y Denton (1988): 

uniformidad, exposición, concentración, centralización y agrupamiento.   

Empezando con la uniformidad, esta hace referencia a la igualdad en la distribución de uno 

o más grupos en las zonas o unidades espaciales en que podemos dividir un espacio 

urbano. Por tanto, un grupo de población presenta segregación si está repartido de forma 

desigual entre las zonas o unidades espaciales de una ciudad. La exposición, por otra 

parte, se puede definir como el grado de contacto potencial. También se puede definir 

como la posibilidad de interacción entre los miembros de un mismo grupo, o entre 

miembros de dos grupos diferentes. La concentración hace referencia a la ocupación, por 

parte de un grupo de población de un espacio físico en términos de superficie, de tal forma 

que, en tanto más pequeña sea la parte del espacio urbano que ocupa, más concentrado, 

y por lo tanto más segregado será. La centralización busca establecer la proximidad de un 

grupo de población al centro urbano y define que en cuanto más cercano está al centro de 

la ciudad, más segregado está. Por último, el agrupamiento busca evaluar cómo unidades 

espaciales que tienden a concentrar grupos sociales parecidos, se agrupan para generar 

un continuo en el espacio (Martori, et al, 2006). 

Sin embargo, se han generado debates entre diferentes enfoques conceptuales y 

metodológicos para aproximarse a la segregación como fenómeno espacial. Por un lado, 

están la lectura estadística y espacial interesada principalmente en la distribución espacial 

de los grupos, bajo nociones positivistas y empiristas, entre los que destacan los 

sociólogos, geógrafos y economistas vinculados a la escuela de Chicago. Por otro lado, 

están quienes hacen una lectura estructural de los procesos de segregación, a partir de 

indagar en sus causas y consecuencias económicas, políticas y culturales, especialmente 

las escuelas marxistas y de geografía crítica. Asimismo, desde la perspectiva de la 

geografía humanística, hay una línea que explora las consecuencias que tiene la 

segregación en la vida cotidiana de agentes sociales determinados, o lo que se podría 

simplificar en una mirada micro de las dinámicas sociales de la segregación y sus 

implicaciones.  

Como lo plantea Harding (2014), mientras que una línea se centra en proporcionar marcos 

descriptivos y de incidencia espacial y estadística del fenómeno, la otra busca explicar en 

las estructuras la causalidad y los impactos de las expresiones espaciales de las 
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desigualdades, y la tercera se centra en observar la vida cotidiana real en la ciudad y los 

procesos de diferenciación dentro de las ciudades.   

Superar este debate implica usar marcos conceptuales más robustos que permitan dar 

cuenta de la segregación no solo como un problema asociado a la distribución de grupos 

sociales en el espacio urbano, sino como un problema en el que se interrelacionan 

estructuras sociales e interacciones cotidianas que producen y reproducen lugares que a 

la vez determinan dichas estructuras e interacciones (Mayorga, 2020). 

Se plantea entonces una articulación que vincula el concepto geográfico de segregación 

con el concepto dialéctico de morfogénesis, al establecer que se trata de un proceso 

histórico en el que se relacionan las formas urbanas y las estructuras sociales. Asimismo, 

se vincula el proceso de segregación con el concepto sociológico de poder, al mostrar que 

hay una interrelación dialéctica en la que unos grupos sociales disponen de activos para 

separarse o aislarse espacialmente de otros grupos. Estas formas de separación suponen 

la interacción de grupos en el mercado de la vivienda, en el cual unos grupos tienen la 

capacidad de influir sobre la localización de otros, generando asimismo unos impactos 

diferenciales en el acceso a bienes y servicios en la ciudad. Esto hace que el espacio se 

constituya como determinador de las relaciones de poder al influir sobre los activos que los 

grupos pueden disponer.  

1.2 La segregación como proceso morfogenético  

 

En La Producción del Espacio, Lefebvre (1974) argumenta que el espacio es una compleja 

construcción social que, una vez producida, afecta las prácticas y percepciones sociales, 

volviéndose una herramienta de dominación y poder. En ese sentido se puede entender 

que las relaciones sociales existen en cuanto tienen existencia espacial y se materializan 

a través de la producción del espacio. Este planteamiento lleva a entender que las 

relaciones estructuradas de lo social y de lo espacial no son solamente homólogas sino 

también dialécticamente inseparables, admitiendo que el espacio representa un 

componente dialéctico (Ruiz-Tagle, 2016).  
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En resumen, la dialéctica socioespacial implica que las estructuras espaciales y sociales 

son factores mutuamente determinantes, ya que, si bien el espacio es socialmente 

construido, este también tiene cierto grado de influencia en las relaciones sociales que 

acoge (Ruiz-Tagle, 2016). Bajo los supuestos conceptuales anteriormente descritos, el 

espacio geográfico no es un simple reflejo de la estructura social, sino que tiene un rol 

activo en el proceso de segregación. Por tanto, es necesario desentrañar los procesos 

espaciales generadores de desigualdades e injusticias sociales a diferentes escalas 

geográficas (Beuf, 2018). 

Bajo esta perspectiva de los procesos espaciales y sociales, el concepto de morfogénesis 

resulta útil para dar cuenta de los vínculos entre las formas urbanas, la distribución de los 

grupos sociales y los patrones de segregación residencial que se conforman en contextos 

específicos. Así, se entiende la morfogénesis como el proceso que crea y transforma el 

tejido físico de la forma urbana en relación con procesos sociales y económicos (Knox y 

Pinch 2010). 

El concepto permite la comprensión de los cambios de la ciudad a medida que se 

transforman los tejidos existentes y se agregan nuevos, teniendo en cuenta la 

correspondencia entre las configuraciones espaciales y la actividad humana observada en 

los espacios bajo investigación (Al_Sayed, et al 2010; Morgner, 2014). Por otro lado, 

algunos autores indican la importancia del análisis del proceso de conformación de los 

patrones de conectividad y la accesibilidad como factores espaciales clave que influyen en 

la distribución de los grupos sociales y su relación con las dinámicas de la ciudad 

(Krasheninnikov, 2019). 

Pero lo importante de este proceso de morfogénesis es que está sujeto a la influencia de 

diferentes fuerzas sociales, económicas y culturales, lo cual remite a un concepto de 

espacio geográfico en el que se entiende la dialéctica inherente a las relaciones sociales y 

el espacio. Siguiendo a Di Meo (1991), se afirma que el espacio geográfico se reproduce 

en una relación dialéctica, dado que es tanto producto como productor de formas de 

organización social y se interrelacionan de manera compleja con el espacio geográfico. En 

otras palabras, la morfogénesis es un proceso que relaciona la forma urbana y las fuerzas 

sociales (Marcos, 2012). 
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Por ello es importante conocer las relaciones causales entre frecuencias históricas de 

transformación espacio-morfológicas y las transformaciones sociales con las que se van 

interrelacionando. En ese sentido, la forma urbana debe entenderse como un proceso 

impulsado históricamente y es necesario reconocer las tipologías espaciales que se 

producen en dicho proceso (Serra, 2017). Se resalta, entonces, que la morfología urbana 

participa en la aparición de funciones urbanas y determina cómo evolucionan y cómo las 

utilizan los agentes (Raimbault, 2018). 

 

Con base en lo anterior, se entiende que toda estructura social es dinámica y se transforma 

de manera dialéctica con su estructura espacial, lo que hace de la segregación residencial 

un proceso permanente (Sabatini y Brain, 2008). De acuerdo con estos conceptos se 

pueden reconocer las condiciones históricas de urbanización de determinadas áreas de la 

ciudad, así como la forma de producción del espacio habitacional y la relación con la 

distribución de diferentes grupos poblacionales (Di Virgilio et al, 2005). 

Incluso, las investigaciones que asocian la segregación residencial a la morfología urbana 

concluyen que algunas características del entorno construido, según diferentes tipologías 

de origen y transformación de barrios, urbanizaciones o manzanas, se asocian 

sistemáticamente con una mayor segregación residencial (Salazar, 2020). 

 

La tipología de origen se refiere fundamentalmente al origen de la urbanización de un área 

determinada de la ciudad, diferenciado por dos criterios básicos: a) fecha de urbanización 

y b) forma de producción del espacio habitacional. La forma de producción del espacio 

habitacional es un concepto que conjuga la condición legal original del asentamiento, los 

principales agentes sociales involucrados en la urbanización y en la producción de 

vivienda, la duración de los procesos de construcción y los rangos de valor. Esta forma de 

diferenciar los espacios habitacionales reconoce la relación entre los procesos de 

producción de las áreas construidas, la fisonomía de estas y las características sociales 

de los residentes (Connolly, 2005). 

El vínculo del concepto de morfogénesis con la segregación es el que permite leer el 

proceso de conformación de los sectores y tejidos urbanos en los que hay mayor intensidad 

de segregación residencial. Asimismo, permite obtener explicaciones sobre las diferencias 
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en la dotación (positiva o negativa) de espacios que permitan el desarrollo de la vida 

cotidiana de los grupos poblacionales en condiciones óptimas. Es decir, a partir de la 

lectura morfogenética de la tipología de origen de sectores, barrios, urbanizaciones o 

tejidos urbanos, es posible encontrar relaciones con la presencia de espacio público, vías 

y equipamientos para la prestación de servicios sociales y elementos que, como se verá 

más adelante, juegan un rol fundamental en la comprensión de los impactos de la 

segregación residencial.  

1.3 La segregación como una manifestación de poder 

La segregación residencial refleja desequilibrios de poder entre diferentes grupos, que 

crean patrones de diferenciación según su posición socioeconómica, historia, edad, género 

y etnia, patrones que se relacionan de manera dialéctica con el espacio del entorno urbano. 

Como una relación de poder, la segregación residencial, pone de manifiesto la posibilidad 

de que un grupo pueda de manera directa o indirecta, definir normas, influenciar el 

mercado o trazar barreras físicas que permitan distinguir su espacio habitado y usar un 

espacio que genera mayores beneficios (Musterd, 2020; Perren y Pérez, 2020). 

Con base en lo anterior, se puede afirmar que la segregación residencial no es una 

manifestación natural de relaciones económicas, étnicas o raciales, sino que corresponde 

a una estructura de poder social, en la que unos grupos tienen la posibilidad de auto 

segregarse, evitar la proximidad e interacción o segregar a otros grupos. Si bien no se trata 

de un poder total y exclusivo, sí permite evidenciar las asimetrías y las ventajas y 

desventajas con respecto a las decisiones sobre la espacialidad que producen y 

reproducen los diferentes grupos sociales (Herrero et al, 2019). 

El poder se puede definir de una manera básica como la capacidad que tiene un individuo 

o grupo para imponer su voluntad en una relación social o, en otras palabras, para influir 

en las acciones de los demás, incluso cuando se resiste (Ospino, 2017).  

Al acudir al concepto del poder, para dar cuenta de la segregación, se entenderá esta como 

un fenómeno de carácter relacional y un proceso de carácter político e histórico. De tal 

forma, se puede recurrir a los escritos de Bourdieu (1999, 2000), en los que se vincula el 

poder a la producción y reproducción de las estructuras sociales en la vida cotidiana a 

través de la interacción de agentes que disponen de unos activos que utilizan para 
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posicionarse sobre otros. Siguiendo a Bourdieu, se puede concluir que el poder sobre la 

estructura social es el resultado de las diversas formas de capital que controlan los 

agentes. En el espacio físico, la desigualdad en el poder toma la forma de una relación 

entre la distribución de agentes y la distribución de recursos (bienes, servicios). Es decir 

que la estructura social se produce y se reproduce como la distribución en el espacio físico 

de diferentes tipos de bienes y servicios y también de agentes individuales y de grupos 

físicamente situados (Bourdieu, 1999). Y en relación dialéctica, la distancia espacial a 

través reproducción de las estructuras en la vida cotidiana produce igualmente una 

distancia social.  

Asimismo, se puede recurrir a Giddens (1989) y su postura sobre la relación entre agencia 

y estructura. Giddens analiza la manera simultánea en que las estructuras permiten la 

agencia humana y la agencia influye en la estructura de una manera que trasciende el 

dualismo de los puntos de vista deterministas de la estructura y los puntos de vista 

voluntaristas de la agencia. 

La teoría de la estructuración implica que los espacios de la vida cotidiana de los agentes 

son los escenarios básicos en los que se puede practicar la segregación como un posible 

conjunto de estrategias socioespaciales que adoptan los grupos sociales. La segregación 

puede definirse, en este contexto, como un conjunto de estrategias dirigidas a distanciar a 

los grupos sociales del resto de la sociedad dentro de límites territoriales cerrados y/o 

conjuntos de redes intergrupales dentro de una capa espacial aislada (Schnell, 2021). 

Con base en lo anterior, la segregación, como fenómeno socioespacial, puede 

estructurarse y reestructurarse tanto en los espacios de la vida cotidiana como en los 

conjuntos de prácticas cotidianas socialmente estructurados (Schnell, 2021). 

Para comprender un lugar en el que se produce y reproduce la estructura social se requiere 

observarlo como un campo en el que los agentes ejercen su poder en busca de la 

legitimidad por su ocupación. Esto se expresa en que la localización y la conexión con los 

lugares de interacción social y de flujos de información. Lugares en los que se naturaliza, 

organiza y califica la movilidad de agentes sociales, en tanto estrategia de poder, como 

inclusión o exclusión de un lugar con valor (Bourdieu, 1999).  
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Las relaciones de poder en un lugar por la localización y la conexión con otros lugares 

suponen tres tipos de beneficios. Primero, beneficios de la localización en los que hay una 

ganancia ya sea económica, social o cultural que se deriva de la proximidad a agentes y 

bienes deseables. Segundo, las ganancias de localización se manifiestan en la legitimidad 

y la distinci·n que conlleva ñestar en un lugarò. Tercero, los beneficios de la localización 

son aquellos en los que el lugar puede ayudar a mantener la distancia y excluir a otros 

agentes que tienen menores activos de capital y, por tanto, menos poder (Harding, 2014). 

A partir de lo anterior, se plantea que, en un proceso de segregación, en tanto fenómeno 

espacial, relaciones de poder tienen incidencia en la decisión de los lugares de residencia 

de los grupos y en las relaciones con otros espacios de consumo y de acceso a servicios 

sociales. Tanto la vivienda como los espacios de consumo y acceso a servicios sociales 

generan una estructura urbana que se vincula con la posibilidad de producción de 

desigualdades una vez que se observa el valor asignado a un lugar en términos de 

reproducción en el consumo de la vida cotidiana (Harding, 2014). 

Algo por aclarar de esta reflexión, es que la posición en la estructura social se manifiesta 

en hábitos de consumo que distinguen los grupos y en el que se definen posiciones de 

legitimidad a través del poder que un grupo pueda ejercer sobre otros (Ospino, 2017). Es 

decir, que el cúmulo de activos de capital define los patrones de consumo que se 

enmarcan, a su vez, en el poder que puede ejercer un grupo sobre otro y la legitimidad que 

tiene para ello. Ahora bien, si se entiende a la vivienda como bien de consumo en el que 

se manifiestan posiciones de legitimidad con respecto a otros grupos, el concepto de 

segregación toma cuerpo en la espacialidad de la ciudad. Y sus impactos tienen relación 

con las posibilidades de movilidad para acceder a bienes y servicios en el espacio. 

En estas relaciones de poder las políticas urbanas juegan un rol fundamental en la 

estructuración de los procesos de segregación y la reproducción de sus impactos. La 

desigualdad está incrustada en el tejido mismo de las ciudades y se produce y reproduce 

a través del proceso político, ya sea por acción u omisión (Trounstine, 2018). 

En el caso norteamericano, por ejemplo, se identifica que la población de propietarios 

blancos ha respaldado una sucesión de maniobras para mantener sus intereses de 

propiedad y beneficios públicos a salvo del cambio, incluso cuando las ciudades han 

crecido, envejecido, reconstruido, suburbanizado y ajustado a la industrialización. Así, las 
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batallas por el control del espacio urbano han sido el principal impulsor de la política urbana 

norteamericana, poniendo en juego la calidad de vida de los residentes en función del 

mercado. Los segregados, como resultado de una política urbana diseñada para ello, han 

terminado siendo unos grupos que por su origen racial se considera se deben mantener 

separados (Trounstine, 2018). 

En el caso Latinoamericano, por otro lado, se puede definir una segregación por defecto, 

como producto de un prolongado abandono estatal de amplias zonas de la ciudad que se 

han desarrollado al margen de la política urbana, lo cual termina beneficiando a algunos 

grupos que tienen un mayor rango de decisión sobre su localización en el espacio urbano. 

En estos casos además se presenta una segregación agravada por la falta de acción 

pública y la consolidación de patrones injustos socialmente en la distribución de bienes y 

servicios, los cuales benefician más a los grupos con mayor poder adquisitivo (Elorza, 

2019). 

1.4 Mercado de la vivienda y segregación residencial 

Los debates en torno al rol que juega el mercado de la vivienda en los procesos de 

segregación residencial, en términos generales, ha tenido dos enfoques. En primer lugar, 

un enfoque que asume una posición del mercado de la vivienda como factor que posibilita 

la distribución de los grupos según su libre elección del lugar de residencia a partir de 

gustos y preferencias de proximidad con otros similares en su condición socioeconómica, 

étnica o racial. Estos modelos de elección individua encuentran en Schellings (1978) parte 

de su argumentación, basados en que la vivienda como bien de consumo se escoge según 

criterios personales. En segundo lugar, una posición determinista de las estructuras 

sociales y el ejercicio del poder, en la cual el acceso a la vivienda es un problema 

estructural en el que los individuos y grupos no tienen ningún tipo de agencia, como las 

tesis de Massey y Denton (1993) para las ciudades estadounidenses. Sin embargo, la 

investigación reciente ha mostrado que no es necesario pararse en los dos extremos, más 

bien es importante una visión del proceso para no asumir posiciones absolutas (Preteceille, 

2012). 
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Como punto de partida para establecer el rol del mercado de la vivienda en los procesos 

de segregación residencial, es necesario revisar el concepto básico de renta del suelo, el 

cual está en la base de la definición del precio de mercado y es importante para establecer 

las diferencias de acceso a la vivienda como bien de consumo.  

Se entiende la renta como la proporción de un producto que el dueño del suelo reclama 

para sí en una transacción en la que entrega su uso en alquiler o en venta y que ella varía 

en función de las ventajas competitivas de la localización. Jaramillo (2003, 2009) al 

presentar el concepto de renta, indica que se pueden reconocer dos tipos: las rentas que 

tienen que ver con la edificabilidad existente de un terreno, las cuales denomina primarias, 

y las rentas que dependen del uso efectivo que adquiere el suelo, ya sea residencial, 

dotacional, comercial, industrial u otros, las cuales denomina secundarias. De la suma de 

las rentas primarias y las rentas secundarias resulta el precio total del suelo con el que se 

transa en el mercado para el alquiler o la venta.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede afirmar que el rol que tienen la renta del suelo 

residencial en los procesos de segregación se puede observar en los dos enfoques 

previamente planteados. 

Por un lado, en el primer enfoque, la renta del suelo que define el precio de la vivienda no 

se determina en simples relaciones de oferta y demanda, ya que depende de 

reglamentaciones de su edificabilidad y uso, como ya se anotó más arriba, y de la 

disposición del mercado para pagar una localizaci·n en funci·n de su ñprestigioò y ventajas 

de accesibilidad. Por lo tanto, la renta del suelo como producto de decisiones o acciones 

públicas se constituye en un factor para tener en cuenta en la producción y reproducción 

de la segregación, dado que varía en función de las relaciones de poder entre los agentes. 

Por ejemplo, en el caso norteamericano, algunas investigaciones han mostrado que la 

segregación es un producto de la manera como los grupos de población blanca han 

ejercido el poder a través de diferentes mecanismos (Ospino, 2017). En el surgimiento de 

los procesos de segregación residencial en las ciudades norteamericanas se ha 

identificado que las políticas urbanas afectaron el valor de las propiedades de varias 

formas. De manera más directa, las ciudades limitaron el desarrollo de nuevas viviendas o 

propiedades comerciales, aumentando así el valor de la tierra en lugares donde la 

demanda es alta. Además, en amplios sectores suburbanos, se restringió el desarrollo de 



42  

Morfogénesis e impactos de los patrones geográficos contemporáneos de la segregación 

residencial en las principales ciudades colombianas: Bogotá, Cali, Medellín 

 
viviendas en el extremo inferior de la distribución de ingresos (por ejemplo, al implementar 

un requisito de tamaño mínimo de lote de un acre), logrando como efecto que la población 

con un nivel socioeconómico más alto fuera la única que lograra acceder a dichas 

propiedades. Estas decisiones se empezaron a tomar con las primeras normas 

generadoras de segregación que se adoptaron en la primera década del siglo XX para 

proteger tanto los valores de la propiedad como la exclusividad de los bienes públicos 

(Trounstine, 2018). 

Lo que se evidencia en estos procesos asociados a la asignación de normas y proyectos 

de planeación de las ciudades norteamericanas, es que hay una fuerte influencia del 

mercado de la vivienda sobre la base de la capacidad de pago desigual de los hogares. 

Esto, por lo general, se complementa con la asignación administrativa que puede 

contrarrestar o reforzar el efecto de los mecanismos de mercado, así como introducir 

diferentes dimensiones en el proceso de cambio y clasificación, es decir, la aplicación de 

reglas discriminatorias contra grupos definidos de otra manera que no sea por su condición 

económica, por ejemplo, la raza (Maloutas, 2012). 

En el caso de las ciudades latinoamericanas, si bien se pueden identificar algunos casos 

particulares en los que decisiones políticas en el ordenamiento territorial han tenido como 

resultado procesos de segregación residencial, como en el caso de Sao Paulo (Marques 

et al, 2012; Preteceille y Cardoso, 2020), en general, la investigación ha mostrado que los 

procesos de segregación se relacionan en mayor medida con el mercado informal de la 

vivienda y con la falta de planeación de bienes públicos. 

En Latinoamérica hay una variedad de estudios producidos durante el siglo XXI en relación 

con el acceso al suelo urbano y vivienda por parte de los grupos con menores capacidades 

socioeconómicas. En general, tienen en común que se identifica una localización de la 

población pobre en áreas periféricas de las ciudades latinoamericanas, ya sea por nuevos 

territorios generados por las políticas públicas estatales de barrios de vivienda social o por 

la ausencia del estado en los procesos de autoproducción del hábitat desde la lógica de la 

informalidad (Elorza, 2019). 

En primer lugar, sobre las decisiones públicas con respecto a la localización de vivienda 

de interés social para la población de condiciones socioeconómicas bajas, la investigación 
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hecha en la región muestra una tendencia a la localización de proyectos de vivienda cada 

vez más distante de áreas de buena accesibilidad como efecto de los valores del suelo 

que imposibilitan producir vivienda a bajo costo en zonas centrales (Elorza, 2019). Sobre 

ello, Montejano et al (2018) apuntan a que la producción masiva de vivienda de interés 

social implementada en la región ha propiciado la construcción de conjuntos habitacionales 

distantes y limítrofes al área urbana, teniendo en cuenta la baja capacidad que tiene el 

estado para el control de los valores del suelo en los esquemas para la ejecución de 

proyectos de vivienda en lugares centrales. Esto tiene como resultado, que la mayoría de 

estos proyectos de vivienda rompen con la continuidad espacial de las ciudades y dificultan 

la accesibilidad a otros satisfactores, como son los centros de empleo, equipamiento 

educativo, salud, cultura y recreación. 

 

Por otro lado, en el contexto latinoamericano, una de las formas de producción del espacio 

urbano más importante para entender los patrones de segregación es la informalidad 

urbanística, en tanto ausencia del estado como tomador de decisiones y regulador del 

mercado de la vivienda y sus bienes y servicios urbanos complementarios. Si bien el 

concepto de informalidad en su complejidad comprende variables asociadas a lo 

normativo, lo social, lo económico y lo urbanístico, se asume una definición espacial 

vinculada al origen del asentamiento. Se entiende, entonces, como la irregularidad 

urbanística con respecto a las normas formales con las que se debe dar un proceso de 

desarrollo urbano (Camargo, 2013). Esta forma de producción del espacio urbano genera 

la denominada ciudad informal dispersa, fundamentalmente residencial y funcionalmente 

incompleta, localizada en los bordes más lejanos del área metropolitana y con una alta 

dependencia del núcleo central (Elorza, 2019). Parte de la explicación a esta informalidad 

urbanística se encuentra en que el acceso al mercado formal de vivienda de la población 

con privaciones socioeconómicas ha estado condicionado y limitado (Clichevsky, 2000; 

Sabatini, 2003; Jaramillo 2014.) De esta manera, el mercado informal de suelo ha sido el 

principal medio o alternativa a través del cual una parte de la población en estas ciudades 

ha tenido acceso a vivienda. (Torres, 2009).  

Tanto en la producción de vivienda de interés social, como en producción de vivienda en 

procesos de urbanización informal, la ausencia del estado en el control de los valores del 

suelo residencial y en el proceso de urbanización, impacta de manera negativa a quienes 

tienen menos activos económicos, culturales y sociales en el marco de las relaciones de 



44  

Morfogénesis e impactos de los patrones geográficos contemporáneos de la segregación 

residencial en las principales ciudades colombianas: Bogotá, Cali, Medellín 

 
poder que estructuran el espacio urbano. En ese sentido, se puede afirmar que la 

segregación dista de ser un producto solamente de decisiones libres de localización 

(Loaiza & Carvajal, 2014). Más bien, está vinculada, aunque no totalmente, a la dificultad 

del acceso a suelo barato donde se produzcan procesos de urbanización con viviendas 

adecuadas y dotaciones suficientes (Mier, et al 2012).  

Sin embargo, desde el segundo enfoque, es importante observar que la localización de los 

grupos sociales en el espacio urbano sí se relaciona, aunque no de manera absoluta, con 

su agencia y sus decisiones en el marco del mercado de la vivienda. Si bien no se puede 

afirmar de manera absoluta que la elección de vivienda se lleva a cabo como una decisión 

racional en la que los individuos escogen según sus preferencias, es importante evidenciar 

que todos los grupos sociales, incluso los más pobres, tienen, hasta cierto punto, cierto 

grado de elección dentro de sus limitaciones económicas y algunos elementos de estas 

elecciones contribuyen a una jerarquización general del espacio urbano (Preteceille, 2012). 

En un extremo, Jaramillo (2003), indica a través de la renta secundaria que se pueden 

constituir consumos conspicuos para mostrar la capacidad de un agente de gastar y 

pertenecer a un grupo. Este consumo conspicuo de la vivienda adopta entonces la forma 

de renta en un sobreprecio o especie de impuesto privado por la diferenciación social del 

cual se apropia el propietario.  

Esto conlleva a un proceso poco observado en los estudios sobre segregación, los cuales 

se concentran en dar cuenta de la distribución de los grupos étnicos, raciales o 

socioeconómicos o minorías más vulnerables en una sociedad. De tal forma, es importante 

dar cuenta de los procesos de auto segregación de los grupos de mayor capacidad de 

gasto económico y mayor activos de poder tienen (Elorza, 2019).  

Esto es importante principalmente en las ciudades latinoamericanas, ya que estos grupos 

son precisamente la minoría que puede tomar estas decisiones, conllevando a que la auto 

segregación sea uno los principales elementos desencadenantes de los impactos 

negativos que tiene la segregación residencial como proceso (Preteceille, 2012). 

En el otro extremo de la estructura social, es importante tener en cuenta que en las 

decisiones de localización de los grupos que presentan segregación negativa, no solo 
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operan las fuerzas del mercado en sus decisiones. La decisión también pasa por los 

efectos positivos de la agrupación, por mantener redes familiares o de amigos o por las 

posibilidades que brinda la vivienda como alternativa para la generación de ingresos.  

Por ejemplo, en las ciudades latinoamericanas los sectores informales se caracterizan por 

su capacidad de mutabilidad y diversificación para responder a las diferentes dinámicas de 

la demanda residencial, lo cual permite la modificación arquitectónica para dar respuesta 

a necesidades económicas o a procesos de cambio de los hogares. Esto conlleva a que 

exista un nivel de preferencia por viviendas flexibles y mutables que resultan atractivas e 

incluso convenientes para la población de niveles socioeconómicos bajos (García, Et al 

2021; García & Módenes, 2021). 

Por último, es importante tener en cuenta que la vivienda debe estar conectada con 

dinámicas y actividades, las cuales permiten el desarrollo de la vida cotidiana de sus 

habitantes y su vinculación con el sistema productivo. Los beneficios de la localización de 

la vivienda están relacionados con su posibilidad y costos de interacción espacial con los 

lugares de trabajo, el comercio y lo que es más importante, con los bienes y servicios que 

garantizan una buena calidad de vida urbana (educación, salud, recreación, cultura, etc.) 

(Jaramillo, 2003). Por esto, es importante observar conceptualmente los impactos de las 

ventajas de localización que tienen unos grupos con respecto a otros en el espacio urbano.  

1.5 Acceso diferencial a bienes y servicios  

Para comprender los impactos de la segregación residencial, es importante vincular la 

distribución geográfica de los grupos sociales con la posibilidad de acceso a servicios que 

permitan interacciones sociales y conexiones a flujos de información, base fundamental de 

los procesos de producción y reproducción del fenómeno.  

Tal idea implica vincular al fenómeno de la segregación un análisis de la movilidad 

potencial y la movilidad efectiva de los diferentes grupos sociales en el espacio de la 

ciudad, en tanto condición para acceder a bienes y servicios que les garanticen calidad de 

vida. Así, se rompe con la definición estática de la segregación como un problema 

simplemente asociado a la vivienda. El problema se plantea cuando el lugar de residencia 

condiciona la trayectoria vital de sus habitantes y reduce sus oportunidades en relación 

con la educación, a la cultura, al mercado laboral, a la salud o a otros aspectos 
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relacionados con la calidad de vida, contribuyendo a incrementar las desigualdades 

socioeconómicas de la población (Aguado et al, 2019). Es clave observar que algunos 

grupos tendrán una mayor capacidad de controlar la duración de sus desplazamientos, 

mientras que los grupos de menores activos de capital tendrán una menor capacidad para 

controlar los tiempos de viaje para el acceso a sus actividades cotidianas (Beuf, 2018). 

El análisis geográfico del fenómeno ha empezado a reevaluar la segregación como un 

concepto dinámico, señalando que las personas pueden experimentar segregación más 

allá de sus áreas residenciales o vecindarios. En general, los grupos socialmente 

segregados tienden a tener una movilidad diaria más restringida que otros grupos, por los 

costos de interacción espacial que tienden a ser más altos, producto de mayores recorridos 

o costos en el transporte público, lo que los atrapa espacialmente en áreas de escasos 

recursos y ambientalmente desfavorables y limita su búsqueda de una mayor calidad de 

vida (Cucca, 2020). 

En consonancia con lo anterior, diversos estudios han hecho énfasis en la necesidad de 

considerar la movilidad cotidiana como uno de los factores que contribuyen a la 

construcción social de un territorio y, por tanto, a la segregación residencial (Córdoba et 

tal, 2017). Vista así, la segregación permite entender las configuraciones espaciales dentro 

de las cuales son identificables desigualdades sociales, teniendo en cuenta la composición 

de la población según sus condiciones socioeconómicas, así como las implicaciones de 

esa desigualdad en la distribución y acceso a bienes y servicios urbanos (Salas, 2008). En 

este sentido, la segregación se expresa como distancia socioeconómica en espacio y como 

inequidad en la distribución de bienes y servicios urbanos, cuyas modalidades y magnitud 

se pueden medir (Silva et al, 2020). 

Las diferencias en accesibilidad a bienes y servicios que se presentan en un fenómeno de 

segregación conllevan a una profundización de las disparidades y distancias con otros 

grupos, según las posibilidades de acceso que tengan a bienes y servicios en la ciudad. Al 

respecto, Flores (2006) identifica que una de las corrientes más fuertes en investigación 

geográfica, ha generado evidencias empíricas de cómo, en un contexto segregado, se 

reducen las posibilidades otorgadas por el estado, el mercado y la sociedad para que 

dichos grupos se vinculen a la vida laboral, a la educación y a los servicios sociales. Bajo 

esta dimensión, la segregación se puede observar a partir del acceso desigual a espacios 
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públicos y equipamientos para la prestación de servicios sociales. Se trata de una 

dimensión de la segregación que alude a la diferencia que tienen los grupos sociales en el 

acceso, la dotación y en la calidad a servicios colectivos (Vivas, 2013).  

En ese sentido, se comparte la hipótesis de Ruiz y López (2014), según la cual es 

necesario estudiar la segregación en conjunto con los lugares compartidos o no 

compartidos en distintas esferas, no solo la residencial, para poder evaluar el acceso o 

exclusión respecto a bienes y servicios en la ciudad. La accesibilidad se distribuye de 

manera desigual entre grupos, ya que no todos tienen la posibilidad de acceder, por 

razones económicas o culturales, a lugares, actividades, servicios, recursos y 

oportunidades de trabajo, ocio y consumo; ni todos los lugares tienen las mismas 

condiciones de infraestructura ni se benefician de políticas de transporte. Por lo que la 

movilidad resulta siendo un elemento crucial para estar en consideración al momento de 

ser analizado (Silva et al, 2020). 

Por tanto, la movilidad y el transporte tienen un papel fundamental en las ciudades, 

asegurando el acceso a oportunidades distribuidas a lo largo del territorio, potenciando o 

mitigando los patrones de segregación residencial (Córdoba et tal, 2017). 

No solo es importante observar la distribución de los grupos sociales, sino además 

entender que esta distribución, cuando está altamente segregada, afecta a los grupos de 

bajos activos de capital de manera diferencial, dado que incide en las capacidades y 

oportunidades que estos tienen para el acceso a bienes y servicios de calidad en la ciudad, 

lo cual impacta negativamente en la producción de dichos capitales (Marengo y Elorza 

2014). Por lo tanto, es necesario observar la equivalencia espacial entre habitantes pobres, 

por un lado, y servicios, oportunidades y recursos urbanos, por el otro (Ruiz & López, 

2014). 

Las consecuencias, como lo afirma Katzman (2001), son que, en un contexto segregado 

de esos lugares de interacción, se debilita la base estructural que sustenta la producción 

de capital social1. Esto implica concentrarse en el análisis de las estructuras de interacción 

de los agentes sociales en los espacios significativos de su vida cotidiana, más allá de la 

 
 

1 De acuerdo con Bourdieu (2000), por capital social se entiende la totalidad de los recursos potenciales o actuales asociados 
a la posesión de una red duradera de relaciones más o menos estructuradas de conocimiento y reconocimiento mutuos. 
Expresado de otra forma, se trata aquí de la totalidad de recursos basados en la pertenencia a un grupo. 
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vivienda, en relaciones de educación, cultura, recreación, participación, etc. (Schnell, 

2002). 

El capital social se afecta en tanto se limitan las interacciones entre grupos con bajos 

activos de capital y otros grupos con roles y estilos de vida diferentes que les permitan 

modificar sus hábitos, sus percepciones y sus expectativas. Asimismo, se minimizan las 

posibilidades de sostener interacciones con otros que estén en posibilidades de suministrar 

información sobre fuentes de trabajo, capacitación, negocios, oportunidades educativas, 

culturales o recreativas. Si se suprimen los escenarios para compartir experiencias que 

definan un horizonte de desarrollo común con otros grupos sociales, no hay posibilidad de 

que surjan sentimientos de ciudadanía (Mayorga, 2012). 
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2. La investigaci·n sobre segregaci·n 
residencial en Colombia. 

Usando los métodos de revisión de un objeto en específico, se hizo una exploración 

sistemática de literatura (Khan et al 2003) por medio de una búsqueda bibliográfica en las 

siguientes bases de datos: Web of science, Scopus, Redalyc, Scielo, Latindex y Google 

Académico. Asimismo, se consultaron los repositorios de la Universidad Nacional de 

Colombia, la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad de los Andes. Los términos 

de búsqueda y operadores booleanos que se emplearon son los siguientes: (i) Segregación 

AND Urbana, (ii) Segregación AND Residencial, (iii) Segregación AND espacial (iv) 

Segregación AND Ciudad. Las búsquedas se hicieron igualmente en inglés.  

Como resultado de la búsqueda se identificaron 35 investigaciones que fueron analizadas 

en profundidad. El primer paso del análisis consistió en sistematizar la información usando 

una matriz que permitiera comparar la información básica de los documentos, así como 

sus metodologías y principales conclusiones. La matriz diseñada contiene (1) información 

básica del artículo tal como título, año de publicación, autores e indización, e (2) 

información sobre una lista de criterios detallados en la siguiente tabla. 
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Tabla 2-1: Criterios de análisis de los artículos seleccionados. 

Criterio de 

evaluación 

Posible entrada 

Tipo de documento Artículo, Working Paper, Libro, Capítulo de Libro, Ponencia, 

Tesis de Maestría, Tesis de Doctorado o consultoría. 

Año de publicación En el periodo 1990 ï 2018. 

Ciudad o ciudades en 

las que se desarrolla 

Ciudades de más de 500 mil habitantes en Colombia. Bogotá, 

Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Ibagué, 

Bucaramanga, Villavicencio, Santa Marta, Pereira, Valledupar, 

Montería, Pasto y Buenaventura. 

Disciplina Geografía, Sociología, Economía, Urbanismo, Antropología, 

Trabajo Social o Demografía. 

Tipo de metodología 

 

Cualitativa, cuantitativa o una combinación de ambas. 

Se incluye un análisis de las fuentes y tipos de datos, así 

como de los procedimientos de análisis. 

Marco teórico utilizado Análisis abierto que da cuenta de la escuela desde la cual se 

lee la segregación. 

Conclusiones Análisis abierto de las conclusiones a las que llega la 

investigación. 

Fuente: Elaboración propia 

La información básica permitió calcular métricas respecto, por ejemplo, a los años de la 

investigación, el tipo de documento y las ciudades sobre las cuales se investiga. Los 

resultados de la evaluación en profundidad de los artículos usando la pauta de evaluación 

permitieron identificar el estado de la investigación en segregación residencial en 

Colombia, especialmente respecto a las disciplinas que investigan, los conceptos, los 

métodos y los resultados. 

Los resultados bibliométricos indican que hay una predominancia de los artículos sobre el 

tema con un total de siete documentos publicados. Le siguen los capítulos de libro, de los 

cuales se identifican siete publicados sobre la temática y los working paper y tesis de 
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maestría con tres documentos cada uno. Además, se identifican dos libros de consultoría, 

dos ponencias y dos tesis de doctorado.  

 

Figura 2-1: Tipo de documentos identificados 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con respecto a los años de publicación, se identifica que la investigación sobre el 

fenómeno se concentra en el siglo XXI, ya que la totalidad de los documentos revisados 

se elaboran en el periodo 2002 ï 2017, siendo el último año en el que más se encuentran. 

Lo anterior revela que es un fenómeno que ha despertado un temprano interés 

investigativo en Colombia. 

Figura 2-2: Años de publicación 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Una revisión de las ciudades colombianas sobre las que se han realizado investigaciones 

de la segregación como fenómeno urbano, indica que el 83% se concentra en Bogotá, lo 

cual muestra con claridad que en otros contextos el conocimiento del fenómeno es muy 

limitado. Si bien en ciudades como Cali y Medellín se identifican tres y dos investigaciones 

respectivamente, tan solo dos de ellas realizan comparaciones entre los resultados de 

diferentes ciudades. 

 

Figura 2-3: Ciudad sobre la que se realiza la investigación 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Al revisar la formación de los autores de las investigaciones se puede observar que hay 

una predominancia de la economía y el urbanismo, ya que el 68% de los documentos se 

enmarca en estas dos disciplinas. Se identificaron seis investigaciones de carácter 

geográfico, siendo la tercera disciplina, seguida de la sociología con dos y la antropología, 

la demografía y el trabajo social con una. 
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Figura 2-4: Disciplina desde la que se elabora la investigación 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De manera consecuente con las disciplinas predominantes, se logró identificar que hay 

una alta concentración de investigaciones que utilizan métodos cuantitativos y 

econométricos, ya que allí se pueden inscribir el 71% de los documentos analizados. 

Investigaciones de tipo cualitativo se identifican tan solo tres, y de métodos mixtos 

igualmente tres. Por otra parte, se identifican cuatro investigaciones en las que solo se 

hace una reflexión conceptual sobre el fenómeno, todas en la ciudad de Bogotá.  

 

Figura 2-5: Métodos de investigación  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, se describen los principales hallazgos de cada tipo de investigación. 
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2.1 Investigaciones con métodos cuantitativos 

La investigación sobre segregación en Colombia se ha realizado principalmente mediante 

el análisis de información de carácter cuantitativo. Las investigaciones a continuación 

referenciadas, tienen como común denominador la estimación y descripción de indicadores 

por medio de técnicas estadísticas y econométricas, a partir de información 

socioeconómica pública disponible, dado que ninguna se hace sobre fuentes primarias.  

En términos cronológicos, al iniciar el siglo XXI, se destaca la investigación de Dureau 

contenida en el libro Metrópolis en movimiento (2002), en la que se hace una descripción 

de la información de estratos, grupos de etarios y distribución del empleo en Bogotá sobre 

la base del censo del año 1993. El documento se presenta como uno de los primeros 

intentos por describir los patrones demográficos de la segregación en Bogotá, sin embargo, 

no cuenta con un marco teórico y metodológico explícito. 

Como resultado de consultorías, la Secretaría Distrital de Planeación en los años 2007 y 

2013, realizan dos publicaciones en las que se describen los indicadores de segregación 

para Bogotá a partir de los resultados de las encuestas de calidad de vida. Sin una posición 

conceptual explicita, y haciendo una descripción simple de los conceptos de Massey y 

Denton, se aborda la segregación desde sus dimensiones socioeconómicas, la localización 

y las características urbanísticas. Para ello se elaboran clasificaciones socioeconómicas 

sobre la estratificación de la ciudad. Las consultorías presentan un avance metodológico 

al incluir variables urbanísticas como parte de los procesos de segregación. Sin embargo, 

tienen problemas en el manejo de las unidades espaciales al trabajar con macro territorios 

administrativos que presentan en su interior una heterogeneidad social y urbanística 

bastante amplia, lo que dificulta la lectura de la incidencia territorial del fenómeno de la 

segregación.  

Medina (2008) desarrolla una investigación cuyo objetivo es describir varios indicadores 

de calidad de vida e ilustrar la segregación espacial a nivel del sector censal a partir de 

una comparación entre Medellín y Bogotá. El documento no presenta una reflexión 

conceptual y se concentra en relacionar, mediante técnicas econométricas, los valores del 

suelo con atributos urbanos (estrato, transporte masivo, equipamientos, espacio público, 
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delitos de alto impacto). La investigación se presenta como la única que establece un 

modelo comparativo entre los resultados de los indicadores en dos ciudades.  

La investigación realizada por Fuentes (2010), por otro lado, buscó evidenciar cómo los 

patrones de segregación socioespacial en Bogotá se convierten en un factor determinante 

en la estructura de los valores del suelo, a partir de un análisis espacial que identifica 

tendencias del mercado inmobiliario de la ciudad. Para esto, toma como referencia a 

Sabatini (2006) y su definición de segregación, entendiéndola como una acción de 

exclusión representada en la concentración de grupos sociales en zonas específicas de la 

ciudad.  

En el documento de Aliaga y Álvarez (2010) sobre segregación residencial en Bogotá a 

través del tiempo y en diferentes escalas, se comparan las mediciones espaciales y no 

espaciales para mostrar los cambios en los patrones de segregación en diferentes 

momentos del tiempo. La investigación se destaca por realizar un análisis multitemporal 

con información socioeconómica y medir diferentes indicadores de segregación a 

diferentes escalas.  

Ríos (2010), en su tesis de Maestría en Economía sobre la segregación residencial, busca 

determinar el nivel de segregación en Bogotá desde una perspectiva urbana y económica, 

utilizando los conceptos de Sabatini (2006) para estructurar una definición de la 

segregación que logre dar cuenta de sus aspectos diferenciables y sus impactos sociales 

y urbanos. Finalmente, a partir del análisis de la encuesta de calidad de vida del 2007 y la 

información catastral de la ciudad, se estima un indicador compuesto de segregación en 

Bogotá, que logra evidenciar los altos niveles de segregación en el espacio urbano, 

mostrando el impacto directo en la calidad de vida de la población. La investigación genera 

resultados por localidades, sin presentar una reflexión sobre la escala de medición. 

En la investigación de Santana y Núñez (2011), se utiliza un modelo hedónico con 

econometría espacial, con el fin de comprobar que las preferencias por la segregación 

tienen una influencia significativa en la determinación del valor del suelo urbano en Bogotá, 

y se usa la distancia de estratos socioeconómicos como una variable proxy de la 

preferencia por la segregación. Como resultado, se muestra que, efectivamente, hay una 

menor disposición a pagar por parte de los compradores de una vivienda si esta se 
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encuentra cerca de un asentamiento residencial de estratos bajos y, por el contrario, 

incrementa si la cercanía con los estratos 4 y 6 es mayor.  

Osorio (2012) reflexiona sobre el fenómeno de la segregación residencial y su relación con 

los conceptos de territorio y territorialidad como componentes de la dimensión sociocultural 

de la segregación, a través del estudio de caso de los barrios cerrados en el área rural del 

municipio de Chía. La segregación residencial se reconoce como la separación entre las 

zonas de vivienda de clase alta y las zonas de vivienda popular, que tiene implicaciones 

sobre el desarrollo de la vida comunitaria y política. El documento no incorpora la 

dimensión geográfica del fenómeno de segregación residencial, planteando conceptos que 

no logran ser desarrollados a lo largo de la investigación.  

Con el objetivo de analizar los procesos de producción de vivienda, los bienes públicos 

urbanos y la planeación en Bogotá, en los periodos 1900- 1950, 1950 - 1972, 1973 - 1991 

y 1992 ï 2008, Alfonso, en el año 2012, desarrolla una investigación en la que por periodos 

muestra cómo ha sido la producción de vivienda por segmentos poblacionales (nivel 

socioeconómico) y su distribución en el espacio de la ciudad. Lo relaciona con la oferta de 

bienes públicos en cada periodo y las decisiones administrativas para la habilitación de 

suelo en la ciudad. 

El estudio comparativo entre Santiago de Chile y São Paulo para determinar la evolución 

de la intensidad y de las escalas de la segregación residencial en Bogotá, realizado por 

Dureau (2012), tiene como objetivo dar cuenta de las formas de división social en los 

espacios residenciales a nivel metropolitano, con base en los últimos datos censales de 

las ciudades. Conceptualmente, la investigación se enfoca en la dimensión 

socioeconómica como parámetro para medir la segregación, y es por esto que desarrolla 

un indicador para analizar la distribución de los grupos socioeconómicos en el espacio 

urbano de Bogotá, encontrando que en dicha ciudad la segregación a nivel macro tuvo una 

tendencia a crecer de acuerdo con los datos del último periodo intercensal, generando 

patrones de ocupación homogéneos por parte de los grupos sociales más favorecidos. El 

estudio plantea una novedad en la escala e indicadores de análisis de la distribución de 

los grupos socioeconómicos. Sin embargo, no calcula indicadores de segregación como 

tal. 
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Velásquez (2012), en su estudio Vivienda social y ordenamiento territorial en Medellín 

durante el periodo 2006-2011, busca identificar la relación entre el ordenamiento territorial 

y la segregación residencial socioeconómica, a partir de la localización de los proyectos de 

vivienda de interés social, mediante un análisis cartográfico y estadístico de dichos 

patrones, entendiendo la segregación residencial como la escasez relativa o absoluta de 

mezcla residencial de los diferentes grupos sociales y económicos dentro del espacio 

urbano. El estudio no plantea un análisis espacial ni indicadores de segregación. 

La investigación propuesta por Jojoa et al (2013) no desarrolla un marco conceptual claro. 

Se plantea un modelo que explica los valores de los inmuebles en función de sus atributos 

físicos y del entorno, evaluando así los efectos que ha tenido la estratificación 

socioeconómica en los valores del suelo, y su influencia en la homogenización de las 

condiciones urbanísticas, de accesibilidad y en las características socioeconómicas de la 

población. El estudio encontró que, para el caso bogotano, efectivamente hay un impacto 

notable de la estratificación socioeconómica en los valores del suelo, pues este parámetro 

ha venido remplazando otras variables de diferenciación de los grupos sociales como son 

la educación y los ingresos ya que esta categorización no logra explicar las condiciones 

socioeconómicas de las personas.  

Vivas (2013) plantea una investigación sobre la relación entre la persistencia de la 

segregación residencial y el desarrollo del capital humano en los barrios de la ciudad de 

Cali, haciendo uso de los planteamientos conceptuales de Massey y Denton (1988). De 

esta manera, se calculan índices de segregación sintéticos y multigrupales que se 

relacionan con el capital humano, encontrando como resultado que en Cali existe un alto 

nivel de aislamiento de los grupos según la clasificación por raza, generando así una baja 

exposición de los grupos al interior del espacio urbano. El estudio realiza la medición de 

indicadores espaciales en la ciudad de Cali. 

Duarte Et al (2013), por su parte, desarrollan una investigación que busca estudiar el grado 

de segregación residencial en doce ciudades de Colombia, teniendo como enfoque la 

comparación de las condiciones de vida entre los grupos afrocolombianos y los blancos-

mestizos. Para este fin, se aplica el índice de disimilitud en los grupos mencionados que 

habitan los espacios urbanos, encontrando mayores niveles de segregación en Soacha 

(0,67), Barranquilla (0,64), Medellín (0,56) y Bogotá (0,55). Este estudio es el primero que 

establece comparativos entre las condiciones de segregación racial de diferentes ciudades 
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colombianas, haciendo énfasis en la importancia de conocer estas condiciones para el 

diseño y planificación de los centros urbanos. 

El estudio sobre competitividad, mercados del trabajo y estructura socio territorial en Lima, 

Santiago y Bogotá, desarrollado por Fuentes y Link (2014), analizó el impacto de las 

políticas de liberalización económica sobre la segmentación del mercado laboral y la 

segregación residencial en estos centros urbanos. Mediante el uso del índice de 

aislamiento y el índice de Duncan, se logra evidenciar que las tres ciudades han adoptado 

patrones de crecimiento de marcada segregación residencial.  

Loaiza y Carvajal (2014) realizan un estudio en Cali, el cual, mediante un análisis 

multivariado y la aplicación del escalograma de Guttman, busca predecir la segregación 

en la ciudad. Como resultado, la investigación muestra que, si bien la escala espacial de 

referencia es muy amplia, sí se identifican zonas que pueden ser determinadas como 

relativamente homogéneas, de acuerdo con los resultados del cálculo del Índice de 

Segregación Espacial y Socioeconómico. En la investigación se usan los indicadores 

típicos a espaciales de Duncan y aislamiento, además se trabaja por comunas, escala 

espacial con una varianza muy amplia. 

Con el objetivo de determinar si el acceso a las fuentes de trabajo y la segregación 

residencial afectan los resultados laborales, y explorar si ese efecto es mayor para las 

mujeres que para los hombres en Bogotá, Díaz (2015) desarrolla una investigación en la 

que se hace una medición de accesibilidad al empleo mediante indicadores de distancias 

euclidianas entre fuentes y vivienda. Sin embargo, no se hace una reflexión geográfica 

sobre el problema de la segregación. Se usan los indicadores típicos a espaciales de 

Duncan y la estratificación como forma de clasificación de los grupos sociales. 

Amézquita (2015) entiende la segregación como desigualdad en la distribución de los 

grupos sociales en el espacio físico. Utilizando la encuesta multipropósito de Bogotá, 

plantea como objetivo analizar la segregación a través de la distribución de la pobreza 

monetaria, para las 19 localidades urbanas de Bogotá y 20 municipios con los que 

conforma la región metropolitana. La investigación no hace una reflexión geográfica sobre 

el problema de la segregación. Se usan los indicadores típicos a espaciales de Duncan y 

Entropía. Genera unos resultados a una escala muy heterogénea. 
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Dureau et al (2015) desarrollan una investigación en la que se calculan indicadores de 

segregación para Bogotá a diferentes escalas y utiliza indicadores socioeconómicos más 

precisos para clasificar los grupos sociales. En dicha investigación se clasifican los grupos 

sociales según un índice de condición social de los hogares (ICS) que recurre a tres 

variables de la información Censal y se construyen unos indicadores de disimilitud a 

escalas micro en Bogotá. Es el único trabajo, desarrollado desde la geografía, en el que 

se plantea la escala de medición como un problema significativo. Sin embargo, el censo 

no se usa en su multidimensionalidad y los indicadores de segregación estimados no 

contienen variables espaciales. 

Arroyo et al (2016), sin un marco conceptual claro sobre la segregación, plantean como 

objetivo analizar cómo la raza y posición geográfica inciden en la calidad del empleo de 

los caleños. Los resultados muestran evidencia de posibles comportamientos 

discriminatorios y cuestiones fundamentales que se han de discutir sobre el mercado 

laboral de Santiago de Cali. Sin embargo, la investigación no hace una reflexión geográfica 

sobre el problema de la segregación laboral. 

La tesis de Maestría en Geografía de Hernández (2017) se enmarca en los conceptos de 

desigualdad y la justicia urbana. Con ello establece que los procesos de segregación se 

ven influenciados por las lógicas de la renta del suelo y la producción de vivienda. De tal 

forma, utiliza conceptos provenientes de la teoría de Harvey para dar cuenta de la 

segregación como un fenómeno urbano asociado a las formas de producción vigentes. 

Para el caso de Bogotá, la investigación confirmó que existe un fenómeno de segregación 

a escala macro, que se presenta con mayor intensidad en la escala meso, y se asocia con 

las circunstancias de la calidad de vida y la noción de estratificación como representación 

social. Asimismo, se comprobó que estos fenómenos están altamente correlacionados con 

la distribución de estructuras de vivienda, entendidas desde el fenómeno de la renta del 

suelo. 

Alfonso (2017) basa sus planteamientos en las teorías de la renta del suelo, según las 

cuales el valor determina la localización de los grupos sociales en el espacio. Utiliza como 

referente su propia obra para Bogotá. Los resultados indican que los hogares bogotanos 

tienen una propensión a pagar más cara la vivienda en zonas con menor densidad 

poblacional y mayor dotación de activos públicos. El estudio presenta una propuesta de 

medición de indicador de calidad, que permite capturar las diferencias en la distribución de 
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los bienes y activos públicos en la ciudad, con respecto a los valores del suelo la 

estratificación de las viviendas. 

Con el objetivo de analizar la segregación laboral en la región metropolitana de Bogotá, 

Arbeláez (2017) llega a la conclusión de que, a pesar la distribución de los grupos en la 

ciudad, existen localidades específicas para cada una de las posiciones ocupacionales. 

Sin embargo, no hay una reflexión conceptual clara y un análisis espacial de los resultados 

obtenidos.  

En el documento de Amézquita y Rodríguez (2017), se busca calcular unos índices de 

disimilitud y entropía a partir de información poblacional (densidad) y valores del suelo por 

UPZ. Se concluye que, a la luz de la distribución de la población, los hogares y de los 

valores del suelo (valor por metro cuadrado de terreno), en la ciudad de Bogotá, es visible 

que la población se distribuye en el territorio urbano en correlación positiva con los valores 

del suelo. Sin embargo, los resultados no se enmarcan en un debate conceptual claro.  

Amézquita et al. (2017) busca responder a la pregunta sobre cómo explicar los criterios de 

segregación residencial en Bogotá a través de la localización de la vivienda en relación 

con el acceso al sistema de transporte masivo Transmilenio. En cuanto al análisis espacial, 

se destaca la valorización del precio de la vivienda por la cercanía del Transmilenio en la 

mayoría del territorio de la ciudad, con excepción de unos claros focos donde se deprecia. 

Sin embargo, los resultados no se enmarcan en un debate conceptual claro. 

2.2 Investigaciones con métodos cualitativos  

En Colombia se identifican cuatro publicaciones que buscan debatir sobre la segregación 

residencial. Dichas publicaciones tienen como común denominador tratar de hacer un 

vínculo de las implicaciones de la implementación de políticas públicas con la segregación 

como fenómeno empírico en Bogotá.  

Thibert y Osorio (2011, 2014) tienen como objetivo analizar los patrones de segregación 

en América Latina y sus implicaciones en los procesos políticos metropolitanos, haciendo 

énfasis en el caso de Bogotá. Estos autores hacen una reflexión conceptual para vincular 

el fenómeno de polarización de ingresos y la distribución del poder en las regiones 
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urbanas. Concluyen que la más importante implicación de la segregación espacial bajo un 

régimen político como el de Bogotá, es la lucha entre los municipios suburbanos y la ciudad 

central, que a menudo se enmarca en términos de regionalismo versus localismo. Sin 

embargo, al ser una reflexión conceptual, no se ofrecen resultados de medición sobre la 

segregación y sus patrones espaciales.  

Cifuentes (2015) se plantea como objetivo principal de su investigación revisar las miradas 

conceptuales sobre la segregación en Bogotá. El artículo plantea un debate entre el 

holismo y el individualismo metodológico. Por una parte, desde la primera tendencia, se 

entiende la segregación como la división social del espacio urbano, producto de una 

estructura socioeconómica desigual y excluyente. Por otra, la tendencia cercana al 

individualismo metodológico explica el fenómeno a partir de las decisiones de localización 

de los individuos.  

Con el objetivo de reflexionar sobre la asociación entre la segregación socioespacial con 

el proceso de expansión de la ciudad Czerny (2016), se desarrollan unos planteamientos 

que indican cómo los procesos de segregación y de expansión de la ciudad han llevado a 

una invasión de las áreas protegidas de Bogotá, especialmente de los cerros orientales. 

Sin embargo, el documento carece de una postura conceptual explicita sobre la 

segregación y, al plantearse como una reflexión que vincula dos fenómenos, no tiene 

desarrollo metodológico ni resultados. 

Aparte, se mencionan las investigaciones empíricas que utilizan métodos cualitativos para 

aproximarse al fenómeno revisado. En todas ellas se identifica un objetivo común de 

describir las percepciones que tienen diferentes agentes involucrados en la producción o 

reproducción del fenómeno.  

Moreno et al. (2014), a través del uso de conceptos de la justicia espacial, entrevistas a 

profundidad y de la revisión de documentos, desarrollan una investigación cuyo objetivo 

es analizar las implicaciones generadas por el macroproyecto Ciudad Verde en sus 

pobladores. Concluyen que los residentes sufren las consecuencias de una inadecuada y 

débil planificación en la medida en que no es suficiente construir toda una infraestructura 

de servicios públicos (energía, agua, alcantarillado, parques y vías), sino que, además, es 

necesario el acompañamiento por parte del gobierno para dar respuesta a los crecientes 
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problemas y necesidades que se empiezan a vivir en la ciudadela; problemas de 

educación, salud, seguridad, transporte, entre otros.   

En el desarrollo de su tesis de Maestría en Economía, Castillo (2014) explora las 

expectativas de los sectores públicos y privados, así como las percepciones de los 

residentes de la ciudad, en un escenario hipotético en el que se ha eliminado el sistema 

de estratificación socioeconómica en Bogotá. Sin un marco teórico explicito, a través de 

entrevistas semiestructuradas, el autor concluye que la eliminación de la estratificación no 

contribuye a combatir la segregación residencial, dado que los valores de la vivienda se 

mantendrían sin cambios, lo que impediría la movilidad social. 

La última investigación inventariada de corte cualitativo es la desarrollada por Rubiano en 

el año 2017, a partir de concepto general de segregación como la existencia de una 

diferenciación o distribución desigual de ciertos grupos sociales al interior del espacio 

urbano. A partir de entrevistas semiestructuradas, la autora concluye que la inexistencia 

de planeación estratégica integral del macroproyecto de interés social nacional Ciudad 

Verde ha tenido como resultado la falta de acceso a bienes y servicios públicos. 

2.3 Investigación con métodos mixtos 

Las tesis doctorales revisadas que centran su investigación en el fenómeno de la 

segregación en ciudades colombianas comparten el uso de métodos tanto cuantitativos 

como cualitativos para la generación e interpretación de sus resultados. 

Los mayores aportes conceptuales y metodológicos en la investigación sobre segregación 

provienen de la Tesis de Doctorado de Salas (2008), en la que se hace una lectura objetiva 

a través de conceptos que permiten entender la distribución espacial del fenómeno, así 

como realizar una interpretación de los discursos que reproducen la segregación. La 

metodología parte de dos grandes ejes, el tratamiento de datos censales y el estudio de 

las representaciones, buscando hacer un diagnóstico de la segregación residencial en la 

ciudad, tanto el plano material como en el plano simbólico. La autora plantea que la ciudad 

material es aprehendida a través de un análisis cuantitativo de la evolución de los niveles 

de segregación, a través del tratamiento y análisis de los datos censales diferentes escalas 
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espaciales. Por otro lado, la autora trata lo que llama la ciudad mental a través de un 

levantamiento de información de representaciones sobre la segregación a partir de 

entrevistas semiestructuradas. 

Los resultados de la tesis concluyen que las formas ya conocidas de la división social del 

espacio en Bogotá se mantienen: el norte aloja una mayoría de hogares ricos y el sur se 

caracteriza por los bajos ingresos de la población que lo habita. Sin embargo, esta macro 

segregación se acompaña de nuevas recomposiciones y evoluciones de la segregación a 

la escala micro. 

La Tesis de Doctorado de Yunda (2017), tiene como objetivo explorar el papel histórico 

que la planificación urbana ha tenido para reforzar las diferencias sociales fomentando el 

desarrollo urbano desigual en la ciudad. Si bien no se identifica un paradigma teórico claro, 

la tesis demuestra, a través de un análisis espacial-estadístico y un análisis de entrevistas 

con agentes del desarrollo de la ciudad, que la política de estratificación ha dado forma a 

los patrones de densificación incremental en Bogotá de 2010 a 2015.   

2.4 Conclusiones de la revisión del estado de la cuestión  

La revisión de la investigación sobre segregación en Colombia permite generar unas 

conclusiones con respecto a la teoría, la metodología y las ciudades objeto de 

investigación. 

Es importante resaltar que la interpretación conceptual se da a partir de unas propuestas 

metodológicas que se enfocan en dar cuenta del fenómeno en un solo corte temporal 

determinado según los intereses de la investigación o la disponibilidad de la información. 

Esto lleva a que la segregación haya sido interpretada como un fenómeno estático y dado 

por unos patrones de distribución sobre los cuales no se indaga. De tal forma, el proceso 

histórico de la conformación de la segregación en las ciudades colombianas no ha sido 

investigado.  

Por otra parte, si bien se ha llegado a valiosas conclusiones que permiten la descripción 

del fenómeno en algunas ciudades, se resalta que estas tienen limitaciones en las 

reflexiones metodológicas en tres factores esenciales para el estudio de la segregación 

como fenómeno.  1. La identificación de la unidad espacial de análisis; 2. La clasificación 
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de los grupos sociales y; 3. La identificación de los indicadores espaciales de segregación 

más adecuados (Rodríguez, 2013). 

En primer lugar, para dar cuenta de la segregación se requiere de una escala de análisis 

que permita determinar el entorno urbano de los grupos sociales, de manera tal que 

puedan construir relaciones de vecindad o contigüidad espacial y así se pueda estimar el 

grado en el que estos entornos urbanos difieren entre los distintos grupos sociales 

(Garroncho & Campos, 2013). 

La selección de las unidades espaciales para cuantificar la dimensión de la segregación 

tiene una importancia especial, dado que la investigación social ha mostrado que los 

indicadores no espaciales tienden a invisibilizar el principal aspecto de la segregación, es 

decir, el aislamiento y la ausencia de interacción de grupos en el espacio. Se trata de un 

craso error, ya que la segregación es un fenómeno espacial por excelencia (Garroncho & 

Campos, 2013). 

La segregación residencial urbana es un proceso socioespacial que se despliega a través 

de múltiples dimensiones y a diversas escalas. Al respecto, la investigación que ha 

centrado sus resultados en las medidas clásicas de segregación tiene serias limitaciones 

asociadas a la escala del estudio, especialmente en resolución, y a la forma de las 

unidades espaciales de análisis, por el uso de datos espaciales agregados (Escolano, 

2007). 

De hecho, en Colombia no hay investigaciones que tengan en cuenta el problema de la 

unidad espacial modificable, es decir, que incluyan en sus reflexiones y resultados una 

discusión sobre la escala de los datos y como los resultados pueden variar en función de 

la desagregación o agrupación espacial de los mismos (Ortiz & Escolano, 2013). De tal 

forma, pasar de macro territorios administrativos a unidades espaciales más ajustadas a 

la homogeneidad social y urbanística, se presenta como un imperativo metodológico para 

lograr una mejor comprensión del fenómeno.  

En segundo lugar, es necesario pensar con mayor claridad en las clasificaciones sociales. 

En la literatura revisada, no hay una reflexión sobre las clasificaciones sociales utilizadas. 

Las clasificaciones sociales no son categorías dadas, ya que se trata de construcciones 
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sociales en función de objetivos definidos. Si bien la cuantificación estadística les da cierta 

objetividad, los resultados dependen de criterios la selección de ciertas variables y no de 

otras. En este caso, se parte de aclarar que las clasificaciones no se ñdescubrenò, sino que 

se ñproponenò (Joignat 2009).  

 

Al respecto de la clasificación de los grupos sociales para estimar los niveles de 

segregación, el uso de la estratificación como forma de clasificación social presenta serios 

problemas conceptuales y metodológicos. Si bien se puede reconocer que los estratos se 

han constituido en un referente social y de autopercepción para calificar la situación de la 

población, utilizarlos como fuente para el desarrollo de estudios que permitan establecer 

las condiciones socioeconómicas no es lo más adecuado, en tanto que es una medición 

que no se elabora en función de las características de los hogares, las personas y sus 

viviendas. Es necesario resaltar que la estratificación, si bien puede usarse como variable 

proxy, es un indicador inadecuado para la medición de la segregación, ya que se trata de 

una medida de características físicas de las manzanas residenciales y no de la población.  

 

Igualmente se encuentra una falencia en las investigaciones que usan información censal 

para clasificar a los grupos socioeconómicos, dado que seleccionan variables restringidas 

a las personas, sin tener en cuenta información sobre los hogares y las viviendas. Se trata 

de investigaciones que construyen clasificaciones con uno o dos indicadores que son 

promediados, sin explorar a fondo las implicaciones de simplificar los datos 

socioeconómicos a ese nivel.  

 

Se considera más adecuado tener en cuenta clasificaciones de los grupos sociales, a partir 

de indicadores compuestos de calidad vida. Este tipo de indicadores permiten clasificar a 

los grupos sociales a partir del análisis de múltiples dimensiones que relacionen a las 

personas, su hogar, su vivienda y su percepción (Luengo, 1998; Leva, 2005). 

 

En tercer lugar, debido a la importancia que tiene la cuantificación del fenómeno, es 

necesario contar con indicadores espaciales, que le den sentido a la selección de la escala 

de medición. En el cálculo de los indicadores, se identifica que en las investigaciones 

hechas no se han tenido en cuenta dos tipos de problemas. El primero es el problema del 

tablero de ajedrez, el cual consiste en que los indicadores no espaciales no consideran la 

localización en el territorio de las unidades básicas de información y se enfocan solamente 
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en la clasificación de los grupos sociales, lo cual elimina de la cuantificación el potencial 

aislamiento o interacción por contigüidad o cercanía. El segundo problema, consiste en el 

desconocimiento de las implicaciones estadísticas sobre la desviación al seleccionar datos 

previamente agrupados en unidades espaciales, sin tener una posición metodológica clara 

al respecto (Garroncho y Campos 2013). 

Por último, es necesario resaltar que en Colombia la investigación sigue siendo restringida 

y concentrada en el fenómeno en Bogotá. Salvo en Cali y Medellín, en las demás ciudades 

colombianas no se identifican investigaciones sobre procesos de diferenciación social en 

el espacio, lo cual pone de manifiesto la necesidad de profundizar sobre el fenómeno, 

realizar mediciones, evaluaciones espaciales y comparaciones para dar cuenta de este. 

Sobre esto último, es necesario recalcar que no hay investigaciones que se centren en 

analizar y comparar los patrones espaciales de la segregación en las diferentes ciudades 

colombianas, lo cual deja abierto un campo de investigación por explorar.  
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3. Ćrea de estudio y metodolog²a 

3.1 Aglomeraciones urbanas estudiadas  

El análisis propuesto comprende la estimación y descripción de los indicadores de 

segregación de las tres principales ciudades del país: Bogotá, Medellín y Cali. Estas tres 

ciudades, en conjunto, aportan más del 30% del PIB Nacional y son los vértices del 

denominado Triángulo de Oro de Colombia. 

 

De tal forma, acorde con el marco conceptual propuesto, el ámbito de estudio no se reduce 

a las ciudades al interior de su límite político administrativo, como tradicionalmente se ha 

hecho la investigación en Colombia, sino que busca reconocer la segregación de manera 

amplia vinculando la distribución de los grupos sociales en todo el continuo urbano de las 

aglomeraciones estudiadas. En los casos de estudio se seleccionaron los municipios2 que 

mayor relación funcional, poblacional y económica presentan en torno a las ciudades 

principales, sin negar que se puedan presentar relaciones con otros municipios a otras 

escalas de análisis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 Los municipios corresponden s la entidad territorial fundamental de la división político-
administrativa del Estado, con autonomía política, fiscal y administrativa. En Colombia se reconocen 
1103 municipios. 
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Figura 3-1: Ciudades de estudio en Colombia. 

 

Elaboración propia. 
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Las tres ciudades estudiadas han presentado intensos cambios espaciales durante los 

últimos treinta años, producto de relaciones funcionales y dinámicas de mercado que han 

llevado a que se rebasen sus límites político-administrativos y se conformen 

aglomeraciones con otros municipios con los que comparten dinámicas funcionales y 

problemáticas comunes. Las tres ciudades de estudio se definen como aglomeraciones 

urbanas ya que presentan fuertes relaciones en torno a una ciudad principal o núcleo, que 

concentra dinámicas económicas, territoriales y poblacionales de mayor escala que 

aquellas con las que se relaciona, pero cuyo desarrollo incluye unos municipios 

secundarios. Esto lleva a la conformación de una ciudad principal, compuesta por 

diferentes nodos, cuya área rebasa los límites político-administrativos de la ciudad principal 

(DNP, 2014). 

 

Para el estudio de la morfogénesis, patrones e impactos de la segregación residencial en 

Bogotá, se hizo un análisis conjunto con los municipios de Soacha, Funza, Madrid, 

Mosquera, Chía y Cajicá, dado que se encuentran conurbados y generan un continuo con 

intensas relaciones funcionales a pesar de que no haya una autoridad metropolitana 

constituida. Este conjunto de municipios se distribuye por parte de la sabana de Bogotá 

tomando como límite los cerros orientales y desarrollándose en conjunto principalmente 

hacia el norte y el occidente de Bogotá. Algunos de estos municipios comparten entre ellos 

parte de estructura urbana, como Chía y Cajicá, Funza y Mosquera. Soacha por otra parte, 

ubicado al sur occidente, es el único municipio completamente integrado al casco urbano 

de Bogotá.  

 

Entre la ciudad principal y los municipios se estima una población total cercana a los 

9.200.000 habitantes según las proyecciones realizadas por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística [DANE], (2020). En la aglomeración el 99,2% de la 

población reside en el área urbana aglomerada y conurbada.  
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Figura 3-2: Densidad poblacional en la aglomeración Bogotá 2021 

 

Fuente: DANE 2018, elaboración propia 
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Las mayores densidades poblaciones de la aglomeración se presentan al occidente y al 

sur de la aglomeración, especialmente en las localidades de Suba, Engativá, Kennedy, 

Bosa, Ciudad Bolívar, Usme y el municipio de Soacha. 

 

 El PIB de la aglomeración representa cerca del 27,0% del total de Colombia y las 

mediciones generales de pobreza indican que el 12,4% de la población se encuentra en 

pobreza monetaria y el 2.5% en pobreza extrema. La medición municipalizada del índice 

de pobreza multidimensional (IPM) da cuenta de un 9% de la población en esta situación, 

con una mayor incidencia en los municipios de Soacha, Mosquera y Madrid, y una menor 

incidencia en Chía y Cajicá. Como se observa en la tabla 3 ï 1, la misma tendencia se 

presenta con las mediciones de necesidades básicas insatisfechas (NBI), ya que para el 

2018 se estimó que el 11% de la población presenta está situación de pobreza, con mayor 

incidencia en Soacha y Bogotá.  

 

Tabla 3-1:  Población y pobreza en la aglomeración urbana de Bogotá 

 

Municipio Urbana Rural Total IPM NBI 

Bogotá,  7.715.778 28.177 7.743.955 9% 11% 

Soacha 749.034 4.514 753.548 14% 13% 

Mosquera 148.715 1.950 150.665 10% 65 

Chía 124.309 25.261 149.570 7% 4% 

Madrid  120.823 6.315 127.138 10% 7% 

Funza 103.270 1.816 105.086 8% 7% 

Cajicá 64.093 28.874 92.967 7% 3% 

Total 9.026.022 96.907 9.122.929 9% 11% 

Fuente: DANE 2020 

 

En el caso de Medellín, se analizaron los indicadores en conjunto con los municipios 

pertenecientes al área metropolitana, es decir Bello, Copacabana, Caldas, Itagüí, La 

Estrella, Envigado y Sabaneta, dados los fenómenos de conurbación presentados y la 

intensidad de sus relaciones funcionales. El área metropolitana de Medellín ocupa el 

territorio del Valle de Aburrá y en términos urbanísticos, se distribuye en tres regiones 
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principales; la zona norte que comprende los municipios de Copacabana, Girardota, 

Barbosa y Bello; la zona centro que corresponde a la ciudad de Medellín, y la sur que está 

conformada por Itagüí, Sabaneta, Envigado, La Estrella y Caldas. En total, lo conforman 7 

Municipios y Medellín como ciudad cabecera. 

 

Está ubicado en el centro-sur del departamento de Antioquia sobre la cordillera de los 

Andes y tiene un área aproximada de 1.165,5 km2 y una extensión de 60 km de longitud. 

Es un área relativamente plana que, gracias a su ubicación entre montañas, resulta en una 

morfología estrecha y alargada que sigue el camino del río Medellín. Este nace en el 

municipio de Caldas, al sur del valle y durante su recorrido hasta confluir con el río Grande 

al norte del valle, atraviesa la ciudad de Medellín y conecta los municipios que conforman 

su área metropolitana.   

 

 Entre la ciudad principal y los municipios se estima una población total cercana a los 

4.000.000 habitantes según las proyecciones realizadas por el DANE (2020). Según los 

resultados del Censo del año 2018, el 98,1% de la población reside en el área urbana y su 

aporte al PIB nacional fue de cerca del 14,0%. Las mayores densidades poblacionales de 

la aglomeración se encuentran al norte de Medellín y en el municipio de Bello. Estas 

densidades tienen una relación directa con las zonas altas del valle del río Medellín y se 

presentan al oriente y al occidente.  

 

Las mediciones generales de pobreza indican que el 13.9% de la población se encuentra 

en pobreza monetaria y el 2.7% en pobreza extrema. La medición municipalizada del índice 

de pobreza multidimensional (IPM) da cuenta de un 7% de la población en esta situación, 

con una mayor incidencia en los municipios de Caldas, Bello, Copacabana e Itagüí, y una 

menor incidencia en Sabaneta y Envigado. 
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Figura 3-3: Densidad poblacional en la aglomeración Medellín 2021 

 

Fuente: DANE 2018, elaboración propia 


































































































































































































































































































































































































































