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Resumen 

El presente Texto indaga y se acerca a la comprensión de la segregación socio espacial en 

Bogotá a través de la construcción de un estado del arte. Desde una mirada multidimensional, 

tratando de incluir diversas disciplinas para ello construye un marco referencial donde aborda las 

diferentes escuelas y aproximaciones teóricas a la segregación socio espacial cómo también 

desarrolla aspectos nodales de orden socio espacial e histórico de la ciudad de Bogotá. Construye 

un marco conceptual de la segregación socio espacial hasta el año 2023.El trabajo se inscribe en 

la lucha por el derecho a la ciudad y en la búsqueda de una sociedad más incluyente e igualitaria. 

Palabras clave: Segregación socio espacial, mirada multidimensional y derecho a la 

ciudad. 
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Abstract 

This Text investigates and approaches the understanding of socio-spatial segregation in Bogotá 

through the construction of a state of the art. From a multidimensional perspective, trying to 

include various disciplines, it builds a referential framework where it addresses the different 

schools and theoretical approaches to socio-spatial segregation as well as developing nodal 

aspects of the socio-spatial and historical order of the city of Bogotá. Build a conceptual 

framework of socio-spatial segregation until 2023. The work is part of the fight for the right to 

the city and the search for a more inclusive and egalitarian society. 

keywords:  Socio-spatial segregation, multidimensional view and Right to the city. 
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Introducción:  

El presente trabajo es una investigación que construye y articula un estado del arte sobre 

la segregación socio-espacial en Bogotá 2023 y el derecho a la ciudad. Esta última como la 

propuesta encaminada hacia la superación de la segregación socio espacial. La selección de los 

textos se hizo con el objeto de dar cuenta de la segregación socio espacial como un fenómeno 

multidimensional y multicausal que permitiera tener en cuenta no sólo la comprensión 

conceptual sino también ver en sus múltiples facetas la problemática estudiada, su desarrollo 

histórico y entender cómo la Segregación socio espacial es producto de factores económicos, 

políticos, históricos y culturales. 

Esta mirada lo más integral posible presentaba la dificultad  que el campo de estudio era 

demasiado extenso y asociaba el concepto de segregación socio espacial a diversos fenómenos lo 

que obligó a precisar y focalizar nuestro tema alrededor de la propuesta del “Derecho a la 

Ciudad” ya que nos encaminaba precisamente a la superación de la segregación socio espacial 

sin perder una mirada integral de la temática, componente fundamental de la condición de 

pobreza en las ciudades latinoamericanas, incluida la ciudad de Bogotá.  

Desde el punto de vista teórico  la investigación toma como referente el marxismo y el 

pensamiento crítico, no sólo por ser la escuela que por excelencia ha estudiado la segregación 

socio espacial, como por ejemplo, Henry Lefebvre, David Harvey y Manuel Castells sino debido 

a que nos permitía una mirada lo más amplia e integral posible que coloca en un contexto 

histórico determinado el tema estudiado, además,  permite ver la relación con los factores 

económicos, políticos, geográficos y culturales para hacer no sólo un acercamiento al tema y al 

estado del arte sino también colocar la segregación socio espacial como problemática que 

permita ir vislumbrando salidas de fondo para su superación. 
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El trabajo aquí desarrollado tiene limitaciones de tiempo y extensión lo que obligó a 

concentrarnos en la construcción de un marco referencial, el estado del arte y la delimitación 

conceptual de la temática escogida.  

Una primera parte es el preámbulo del trabajo de grado (Introducción) incluye la 

justificación y la metodología utilizada, su pertinencia académica, política y las motivaciones 

personales para la selección del tema.   

El primer objetivo de este trabajo es tener una debida aprehensión de la temática de 

manera suficientemente amplia y contextual. Incluyendo diferentes dimensiones: la económica, 

la social, la política, y la cultural que permita la comprensión del concepto de la segregación 

socio espacial y el derecho a la ciudad, al igual que las características generales de la ciudad de 

Bogotá en relación a nuestro tema, para ello se desarrolló un primer capítulo, Marco referencial 

que da cuenta de ello. 

El segundo capítulo presenta el marco conceptual de la segregación socio espacial desde 

diversos autores y los cambios y similitudes con otros conceptos como segregación residencial o 

fragmentación urbana. 

El tercer capítulo es el estado del arte diferenciado en dos grandes bloques la producción 

e investigación del estado del arte en las sociedades Latinoamericanas, se incluyen textos e 

investigaciones que son referentes en el debate sobre el tema, al igual que el impacto del modelo 

neoliberal en las ciudades contemporáneas y los cambios que generaba sobre la segregación 

socio espacial alterando el modelo de ciudad y definiendo nuevas características a la segregación 

socio espacial en América Latina. 

El segundo bloque se acerca a los estudios realizados sobre las ciudades colombianas de 

manera particular la ciudad de Bogotá donde el elemento definitorio en la selección del tema no 
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sólo fue dar una panorámica y presentar el estado de la cuestión, sino también precisar los 

estudios sobre la segregación socio espacial en Bogotá desde diferentes disciplinas y abordando 

ejes temáticos diferenciados que permitió organizar los textos estudiados. 

En la parte final se exponen conclusiones del trabajo elaborado, incluye aspectos 

metodológicos, de contenido y posibles campos y preguntas de investigación. 

Planteamiento del problema  

La segregación socio-espacial evidencia las diferencias socioeconómicas existentes en la 

medida que ella es la apropiación del espacio y el ordenamiento de la ciudad de una manera 

desigual e inequitativa en términos de la vivienda y del acceso a servicios sociales que inciden en 

el capital social y cultural que alejan a las poblaciones en condición de pobreza de redes que 

permitan la superación de la misma. Esta situación inequitativa incluye procesos de exclusión 

laboral y social, que junto a imaginarios construidos desde diferentes ámbitos refuerzan la 

discriminación a amplios sectores de la ciudad generando barreras sociales, culturales y 

espaciales a parte de las económicas, ya existentes, para la necesaria superación de la pobreza. 

Bogotá una ciudad extensa con más de ocho millones de habitantes se configura como 

una ciudad con un gran nivel de segregación y exclusión social. Esta realidad nos obliga a 

preguntarnos desde la Sociología y desde la voluntad de aquellos que creemos que por medio de 

la acción transformadora podemos lograr mejores condiciones de vida, ¿Cuáles son los 

mecanismos sociales, históricos, culturales y de  política pública que mantienen a Bogotá 

como una ciudad segregada y excluyente?, la comprensión y resolución de esta pregunta nos 

permitirá aportar en una estrategia multidimensional que incluya a diferentes actores sociales 

para la necesaria superación de la segregación socio-espacial. 
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Es por esto que una investigación de carácter bibliográfico y recolección de lo trabajado 

hasta el día de hoy nos ayudará a acercarnos a esta problemática y construir caminos de 

transformación social. 
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Justificación:  

La actual investigación busca responder de manera oportuna en la aprehensión del tema y 

así poder aportar en la superación de la pobreza desde un componente que en los últimos años ha 

pasado a un segundo plano, como lo es la segregación socio- espacial. 

 Estudiar la Segregación Socio Espacial en Bogotá para comprender los factores que la 

Desencadenan y la Conservan lo he escogido por varios motivos, la principal motivación parte 

desde mi experiencia personal hasta llegar a la necesaria pertinencia académica e incluso política 

del porqué de este tema de investigación. 

Años atrás tuve la posibilidad de convivir y conocer poblaciones vulneradas en distintos 

barrios periféricos de Bogotá, en donde una de mis primeras percepciones fue considerar que 

estaba fuera de Bogotá, afirmación que causó incomodidad de manera inmediata. Años después 

cuando tuve la posibilidad de acercarme a elementos de orden teórico sobre la ciudad me 

atrajeron de manera inmediata conceptos que hacían alusión al derecho a la ciudad y más tarde a 

la segregación socio espacial, concepto que no sólo evidenciaba una característica fundamental 

de la ciudad, sino que a su vez era la puerta de entrada para entender la ciudad en sus 

contradicciones y complejidad. 

Luego de varios años de experiencias de diverso tipo con familias y trabajo con jóvenes 

en diferentes barrios del sur de Bogotá donde se tejieron relaciones de afecto me permitieron 

ganar una mayor sensibilidad sobre la situación de pobreza y exclusión que sufren en carne 

propia seres humanos de diferentes condiciones de edad, oficio y género, en donde existe un 

elemento común, ser personas excluidas en términos sociales, económicos y políticos. 

  Soy consciente de los muchos logros conseguidos por las comunidades en términos 

individuales y colectivos, desde el arduo proceso de autoconstruir sus viviendas hasta la 
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participación política en la vida barrial y de las localidades conseguida por líderes y lideresas que 

asumieron una actitud protagónica para el mejoramiento de su calidad de vida. Lo que me motiva 

y además se convierte para mí, en un deber al querer aportar y sumar esfuerzos en la lucha contra 

la pobreza y la discriminación del que son objeto seres humanos con nombre e identidad propia 

que no deberían designarse con un concepto general que los despersonalice. 

 En términos académicos la segregación socio espacial es un tema nodal ya que es una de 

las problemáticas urbanas que caracterizan de manera importante la ciudad contemporánea y que 

evidencia diferentes contradicciones que subyacen en el mundo urbano. 

Los diferentes estudios sobre la segregación socio espacial no sólo indagan por las causas 

y efectos generados, sino que vinculan la segregación socio espacial con conceptos de gran 

importancia en la vida urbana como hábitat, ciudad formal/informal, discriminación y conflicto 

social, subculturas, derecho a la ciudad, etc. 

También nos permite entenderla como un elemento subyacente que muestra el devenir y 

cambio de la ciudad, por ejemplo, en términos sociales se evidencia el paso de una ciudad dual y 

claramente delimitada entre grupos sociales disímiles a una ciudad fragmentada donde 

encontramos diferentes grupos sociales con poca o ninguna interacción donde subsiste la 

segregación o auto segregación (Ida S. 2001)  

Lo que permitirá determinar diferentes periodos vividos por las ciudades dadas por 

dinámicas económicas como la mercantil, la industrial y postindustrial donde la oferta de 

servicios y las tecnologías jugaron un papel importante en la definición de la sociedad 

contemporánea para entender la segregación desde una dinámica histórica que sirva de elemento 

contextual para comprender los cambios de la vida social de un mundo cada vez más urbano y 

global. 
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Así mismo, La gran pretensión de esta monografía es poder acceder a la comprensión de 

la segregación socio espacial desde una visión integral que sea capaz de integrar la mirada 

geográfica, urbanística, sociológica y antropológica que permita a largo plazo y en otros 

escenarios construir una estrategia para su superación.  

Las primeras definiciones de la segregación socio espacial y abordaje obedecen de 

manera muy importante a la geografía urbana con Henry Lefebvre y en la sociología con la 

Escuela de Chicago estas dos grandes miradas sumadas a la comprensión de factores económicos 

Castells (1998) y Harvey (2001) permiten acercarnos y entender el fenómeno en sus múltiples 

determinaciones, en términos de Morín: Pensamiento complejo. 

Este trabajo al delinear los mecanismos en que la segregación socio espacial opera nos 

permite hacernos preguntas de cómo los procesos de socialización están circunscritos a una 

ciudad segregada y excluyente para quienes habitamos la ciudad y cómo la segregación socio 

espacial se reproduce en los imaginarios e incluso en la política pública. 

La segregación socio espacial es también comprendida desde el campo de las 

representaciones sociales y las prácticas en sus múltiples cruces de la vida cotidiana entre actores 

con capital económico, social y cultural disímil. 

La segregación socio espacial es vista también como la espacialización de la injusticia 

Mayorga, Veliz (2018) que es introyectada como un modelo jerárquico para terminar 

construyendo una estructura sociocultural de los residentes de la ciudad. 

Para el caso de la ciudad de Bogotá esta situación se ve agravada por el fortalecimiento 

de la segregación al utilizar el término: “el estrato” como diferenciador social. Que terminó 

convirtiendo una política pública de subsidios a los servicios públicos en un patrón de 

identificación de estereotipos y discriminación Guevara S, J. D., & Shields, R. (2019). 
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Lo que reafirma la necesidad de conocer la segregación socio-espacial en sus múltiples 

dimensiones tanto las económicas, geográficas, políticas y aquellas que corresponden a las 

representaciones sociales e imaginarios que refuerzan y construyen la segregación socio-

espacial, desde una perspectiva muy concreta: Bogotá en el 2023. 

 Ya en términos políticos, la segregación socio espacial en la ciudad de Bogotá y su 

estudio se constituye en un concepto fundamental porque permite enmarcar y subordinar la 

segregación socio espacial a la búsqueda de la superación de la pobreza. Ya que es la 

segregación socio espacial es la que evidencia una situación de inequidad en acceso a servicios y 

beneficios que ofrece la vida urbana (Arbeláez 2017; Mayorga, Veliz; 2018 Rubiano, Bríñez 

2021). También es el concepto nodal que sirve como eslabón que vincula diferentes factores y 

dimensiones que la generan y la determinan, como son: el uso del suelo y la apropiación que 

hacen diferentes actores urbanos, el modelo de ciudad que se construye y la cultura hegemónica 

que impera y sirve como referente en la vida social. 

  Lo que a su vez nos permite relacionarla  con diversos fenómenos asociados de gran 

importancia para la política pública, como lo son: la superación  de la  pobreza, la marginalidad, 

la inclusión social,  el ordenamiento territorial, la participación política, la construcción de 

imaginarios y representaciones sociales  todo ello para aportar en la búsqueda de la igualdad y el 

pleno ejercicio de derechos desde diferentes campos ya sean procesos pedagógicos, definición de 

políticas públicas, participación ciudadana o lucha política. 

La preocupación por la superación de la segregación socio espacial en Bogotá y en 

particular en esta monografía toma como referencia los trabajos sobre la igualdad/desigualdad de 

diversos textos entre los que referencio de manera inicial “Ciudades Rebeldes” de David Harvey 

(2001) “Una breve historia de la Igualdad” Tomas Piketty (2021) y su extensa obra sobre la 
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desigualdad, al igual que Mariana Mazzucato y su reconocimiento al Estado en la generación del 

valor y de riqueza en “El Estado emprendedor. Mitos del sector público frente al sector privado” 

(2014). 

Además, busca llenar el vacío existente al observar la segregación socio espacial en 

Bogotá desde una perspectiva multidimensional que permita comprenderla en su complejidad 

para que, en lo posible, los resultados de esta investigación se constituyan en un aporte a una 

mirada crítica y logre en otro momento fortalecer la propuesta del derecho a la ciudad e incidir 

en la política pública y en el trabajo de funcionarios y académicos. 

Bogotá una ciudad extensa con más de ocho millones de habitantes se configura como 

una ciudad con un gran nivel de segregación y exclusión social. Guevara S, J. D., & Shields, R. 

(2019). La invisibilización de este tema en la agenda política de las administraciones recientes 

del distrito y la naturalización de vivir en sociedades con altos niveles de pobreza permiten y 

hacen que las políticas y medidas puntuales que se establecen mantengan enfoques y actuaciones 

excluyentes y discriminatorias contra grandes sectores de la población, a pesar, de los 

importantes avances en un lenguaje inclusivo, procesos educativos y de intervención que se 

desarrollan en décadas recientes. 

La naturalización de la segregación socio espacial y las prácticas discriminatorias se 

podrían evidenciar desde un análisis del discurso de los medios de comunicación e incluso de los 

funcionarios o una simple observación y evaluación de las políticas de ordenamiento territorial 

como, por ejemplo, el Plan de Ordenamiento Territorial POT 2022-2035 “Bogotá Reverdece” 

que evidencia un modelo de ciudad excluyente y funcional al mercado Torres. et al, (2021)   que 

define entre muchas otra medidas, el traslado de las cárcel modelo hacia el sur de la ciudad 

(localidad Rafael Uribe Uribe), ampliación del botadero Doña Juana, construcción de una zona 
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industrial de alto impacto en la actuación estratégica “reverdecer del sur”1 esta desigual 

distribución de cargas en la ciudad y las políticas establecidas por la antigua Empresa de 

Renovación Urbana ERU actualmente “Renobo” Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano 

de Bogotá, encargada de desarrollar planes de revitalización y renovación urbana en el centro de 

la ciudad inicia su nueva gestión convirtiéndose  en el agente gentrificador por excelencia, un 

ejemplo de esto, son los planes parciales que se desarrollan actualmente en el barrio San 

Bernardo2 en el centro de la ciudad.  

Todas estas medidas del actual POT, los planes de desarrollo de las últimas dos 

administraciones distritales 2017-2020 y 2020-2023 han invisibilizado o dejado por fuera de la 

agenda política la lucha contra la segregación socio espacial a lo que se suma al desconocimiento 

de actores sociales y políticos que pongan mayor énfasis en la necesidad de construir una 

sociedad más incluyente y justa.  

Lo que me motiva a evidenciar por medio del trabajo de grado y posteriormente por otros 

mecanismos, el visibilizar este tema, para que los actores sociales y políticos de la ciudad puedan 

lograr cambios efectivos en la superación de la pobreza nos permitan construir una sociedad que 

conozca sus problemáticas y se encamine en su solución. 

Además, se hace necesario un fuerte esfuerzo en la superación de prejuicios e imaginarios 

clasistas que subsisten en nuestra sociedad, y que sólo, son útiles para las posturas más 

conservadoras que incluso se han opuesto a procesos urbanísticos  más incluyentes como  la 

                                                 
1
 “Reverdecer del Sur”, es una de las actuaciones estratégicas contenidas en POT y establece una 

intervención en la antigua zona de canteras de Holcim y Cemex ubicadas en las localidades Rafael Uribe y Usme 

que limitan con la localidad de Ciudad Bolívar y Tunjuelito  en donde se desarrollarán planes de vivienda VIS/VIP, 

áreas verdes y que termino incluyendo una zona industrial 

https://www.sdp.gov.co/sites/default/files/anexo_25_actuacion_estrategica_reverdecer_sur.pdf  
2
 Los planes que se desarrollan hasta el momento son: Plan parcial de Renovación Urbana “San Bernardo - 

Tercer Milenio” fue aprobado por medio del Decreto Distrital 508 de 2019 y “San Juan – San Bernardo” que está en 

proceso de ejecución https://www.sdp.gov.co/sites/default/files/dts_csb_diagnostico_junio_2022.pdf  

 

https://www.sdp.gov.co/sites/default/files/anexo_25_actuacion_estrategica_reverdecer_sur.pdf
https://www.sdp.gov.co/sites/default/files/dts_csb_diagnostico_junio_2022.pdf
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mezcla de grupos sociales en algunas áreas de la ciudad como, por ejemplo, durante  la 

administración de Bogotá (2012-2015)  con el proyecto de vivienda de interés prioritario  “la 

Hoja”3 ,oponiéndose a él y argumentando que era un sitio central y de alto valor del suelo, como 

también sucedió con la acción popular que se opuso  a la construcción de viviendas de interés 

prioritario VIP en el norte de la ciudad4.  

Quiero mencionar como elemento implícito a este trabajo está el contexto social y 

político del 2019 al 2022 caracterizado por las movilizaciones sociales y los cambios políticos 

registrados en Colombia, donde una de las consecuencias que ha generado es que se encuentre en 

disputa, ¿qué tipo de agenda social y política debe regir en Colombia? Con este trabajo sobre la 

segregación socio-espacial aspiro a lograr una debida apropiación y divulgación del tema que me 

permita sumar esfuerzos en la búsqueda de la igualdad y la superación de la segregación socio 

espacial conforme a mis capacidades y espacios de incidencia social. 

Hago mención de manera especial al “derecho a la Ciudad” concepto inicialmente 

difundido por Henry Lefebvre que se ha convertido en una consigna de carácter global y que se 

ha transformado a ser de carácter civilizatorio Gasca J. (2022) evidenciándose como una 

propuesta que busca la superación de segregación socio espacial y que otorga el protagonismo a 

los ciudadanos y ciudadanas en la planeación y ordenamiento de la ciudad Harvey (2001) Torres 

T. (2020) 

                                                 
3
 La Hoja: Proyecto Urbanístico de Vivienda de interés prioritario ubicado en la calle 19 con carrera 30 

entregado en enero 2015, en el artículo de la Silla vacía se muestra una mirada más detallada del conflicto y 

contexto del “experimento social” https://archivo.lasillavacia.com/historia/victor-52540  además hubo 

cuestionamientos y seguimiento de algunos medios de comunicación, un buen ejemplo de estigmatización de la 

población en condición de pobreza  fue la informaciones difundidas sobre la inseguridad que se vivia en su interior 

El tiempo 16 de octubre 2015 ver https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16405561  
4
 Decisión judicial que evita la construcción de vip en el norte de la ciudad. 

https://www.semana.com/nacion/articulo/juzgado-suspende-propuesta-de-constrir-casas-vip-de-gustavo-

petro/433838-3/  

https://archivo.lasillavacia.com/historia/victor-52540
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16405561
https://www.semana.com/nacion/articulo/juzgado-suspende-propuesta-de-constrir-casas-vip-de-gustavo-petro/433838-3/
https://www.semana.com/nacion/articulo/juzgado-suspende-propuesta-de-constrir-casas-vip-de-gustavo-petro/433838-3/
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La segregación socio espacial como Riesgo social 

 Los factores que definen y determinan la segregación socio espacial nos permite poder 

entender la segregación socio espacial como un riesgo social de orden antropogénico que 

contiene en sí mismo amenazas y vulnerabilidades, ya que la segregación socio espacial se 

manifiesta como una forma concreta de existencia humana y condiciones físicas determinadas 

por los modelos de desarrollo y la actividad humana de manera dinámica y múltiple. Allan 

Lavell (2001) 

Ejemplo del riesgo y vulnerabilidad son los desastres que afectan de manera importante a 

pobladores que residen en zonas inadecuadas (de riesgo), también lo son, las condiciones de 

habitabilidad sin los equipamientos básicos sanitarios, ni la infraestructura de servicios adecuada 

para la inserción laboral y educativa de una población excluida y segregada socialmente. 

También están las afectaciones psicosociales como producto de la nula o poca movilidad social, 

y de mayores niveles de violencia no sólo por la disimilitud entre los grupos sino por el alto 

grado de desigualdad elemento fundamental que desata el conflicto y la violencia Scheidel, W. 

(2018).  

Marco Teórico  

Conocer y exponer la segregación socio-espacial en Bogotá en sus múltiples dimensiones 

por medio de una revisión de la producción académica, nos exige un marco teórico lo más a fin 

posible, con buena parte de la producción existente y/o de los autores que son los principales 

referentes para este trabajo de investigación. Pero al mismo tiempo lo suficientemente flexible 

que permita incorporar diferentes visiones que hacen parte de los acercamientos a nuestro tema 

de interés. 
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Por lo tanto, el método más acertado sería reconocer el método dialéctico como marco 

teórico porque nos permite una mirada integral e integradora de las diferentes dimensiones, 

disciplinas y corrientes que serán expuestas en la monografía a realizar. El método dialéctico ha 

tenido una serie de seguidores e investigadores que lo han asumido, entre los que queremos citar, 

conforme a nuestro interés, autores como Manuel Castells y David Harvey, quien ha sido un 

primer referente de este acercamiento al tema de la segregación espacial. Carlos Alberto Torres 

Arquitecto y la revista Bitácora Urbano Territorial que hacen parte del Equipo de Investigación 

“Urbanismo y hábitat de la Universidad Nacional de Colombia” y que se han convertido en un 

referente de la investigación de las problemáticas urbanas en Latinoamérica y Colombia 

relacionando las problemáticas actuales con el actual modelo neoliberal y su lógica de mercado 

desde una perspectiva crítica.  

Desde otra perspectiva están Berger, P., Luckmann, T., & Zuleta, S. (1968). La 

construcción social de la realidad. Que nos permite un acercamiento a la acción social y 

adentrarnos al campo subjetivo y poder comprender las implicaciones, de las relaciones 

intersubjetivas, el papel del lenguaje y por ende reconocer la cultura y la acción humana como 

factor fundamental del contexto social, por eso la sociología del Conocimiento y la propuesta 

fenomenológica propuesta por Berger & Luckmann son fundamentales y compatibles con la 

visión y enfoque desarrollado en esta investigación. 

Ya que nos permiten adentrarnos en conceptos como imaginarios, representaciones 

sociales y abordar investigaciones que analizan las relaciones cotidianas y el papel del lenguaje y 

su interpretación. 

Si bien la pretensión de aprehender estas dos grandes corrientes de la teoría sociológica 

como herramientas para la articulación de los campos en cuestión: uno objetivo, espacial y 
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económico y otro claramente subjetivo como las relaciones intersubjetivas y la construcción 

social de la realidad, no tiene pretensiones epistemológicas o el fin de establecer límites rígidos 

que imposibiliten la explicación y ordenamiento del trabajo de monografía antes por el contrario 

buscan reconocer elementos nodales de cada una de las corrientes sociológicas escogidas. 

El método dialéctico nos permite comprender que la totalidad es más que la suma de las 

partes y es la interrelación entre ellas la que nos permite adentrarnos en la esencia de lo 

investigado, al igual que las categorías y conceptos son históricos y están claramente delimitados 

y que su objetivo es reconocer el carácter específico de cada análisis concreto, el método 

dialéctico: 

Debe combinar de una cierta forma los instrumentos que se dispone con el fin de respetar 

cierta especificidad histórica de cada situación en lugar de forzar toda situación nueva en 

esquemas que han sido forjados en situaciones relativamente distintas” Castells (1974, 

p.XI) 

Por  este motivo se articula el elemento histórico como elemento explicativo y 

comprensivo de las categorías a utilizar, por eso la construcción de un marco referencial, vale la 

pena aclarar que, si bien el trabajo de Harvey y Torres hacen referencia a conceptos de la 

economía política o de la formación económico social, no es pretensión de este trabajo ahondar 

en dichas categorías, más sin embargo, sirven para conectar con una explicación económica y su 

obligatoria referencia: el sistema capitalista que hace parte del contexto y de la explicación de lo 

que es la segregación espacial desde una perspectiva Marxista. 

Metodología 

El diseño metodológico buscó reconocer en nuestro objeto de estudio la metodología y 

enfoques más acertados conforme a las especificidades del presente trabajo, se escogió un marco 
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teórico que sirviera de referente y se definió el método dialéctico. Lo que obligó a hacer un 

seguimiento histórico tanto de la construcción del concepto de segregación socio espacial como 

de la materialización de la segregación socio espacial en la ciudad de Bogotá. 

Se recurrió a múltiples fuentes que superaran la revisión bibliográfica de investigaciones 

sobre la segregación, por lo tanto, se incluyó visitas a museos y recorridos urbanos que buscaban 

tener un referente histórico y concreto al elaborar el trabajo de monografía. 

 Tipo de investigación  

 Es una investigación teórica e interdisciplinaria de la segregación socio espacial para dar 

cuenta de su desarrollo, con un enfoque teórico, de revisión bibliográfica y con enfoque mixto 

donde se hace mención a aspectos cuantitativos y cualitativos.  

Nivel de conocimiento 

 El nivel es de carácter exploratorio porque busca dar cuenta del estado del arte del tema 

en cuestión y su aprehensión teórica no es el resultado de un proceso investigativo que 

corresponda a la corroboración de una tesis o a la respuesta sociológica de una nueva pregunta de 

investigación 

 Método de investigación 

Se utilizó la revisión bibliográfica. La valoración de las fuentes se realizó a través de la 

“revisión bibliométrica” de manera inicial y conforme a la comprensión de la temática se 

incluyeron nuevos autores paralelamente el acercamiento al tema por la lectura de algunos 

“Clásicos” de la Sociología Urbana, Harvey, Castell permitió ordenar la producción y los textos 

conforme al contexto histórico en el que se desenvolvía el mundo urbano y de cómo se 

configuraba la segregación socio espacial en Bogotá  y las diferentes escuelas que abordaban la 

temática estudiada. 
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Se realizaron búsquedas en español principalmente y textos en inglés de los cuales fueron 

seleccionados más de cuarenta textos y sólo dos en inglés. 

A partir de dicha selección se procedió a realizar fichas RAE para garantizar un debido 

ordenamiento de las fuentes y sus contenidos, conforme a la lectura de las investigaciones se 

incluyeron nuevos trabajos que eran citados y se convertían en referencias obligadas, también se 

consultaron investigaciones institucionales de la Secretaría de Planeación Distrital SDP de 

Bogotá, organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo BID, y 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPALC. 

Además, se realizaron visitas al archivo distrital, museo de Bogotá, y museo de 

arquitectura de la Universidad Nacional que permitieron acceder a piezas gráficas importantes y 

una comprensión espacial de la temática. 

Para dar inicio al trabajo se construyó una estructura de lo que sería el trabajo con un 

enfoque deductivo y manteniendo una mirada multidimensional e histórica. Cómo elemento 

previo y conforme a los requisitos exigidos por la Universidad se construyó un plan de 

actividades basado en lo ya trabajado en el curso de grado. 

Plan de Trabajo 

Tabla 1  

Plan de actividades 

PLAN DE TRABAJO 

Actividades Mes 1 Mes 2. Mes 3 Mes 4 

Organizar la bibliografía ya existente y ampliarla      X    

Construir fichas RAE “Acercamientos al concepto Segregación 

socio-espacial y acercamiento desde diferentes disciplinas y/o 

escuelas” 

     X    
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Redactar  capítulos: Estado del arte, Marco referencial y marco 

conceptual 

 X   

Redactar y entregar trabajo Final.   X  

Sustentación del trabajo de monografía.    X 
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Objetivo General 

Conocer y Exponer La segregación socio-espacial en Bogotá en sus múltiples 

dimensiones 

Objetivos Específicos 

 Abordar los antecedentes del concepto de segregación socio-espacial y el derecho a la 

ciudad como también las diferentes escuelas y aproximaciones desde diferentes disciplinas: la 

geografía urbana, el urbanismo, la antropología y la sociología. 

Dar cuenta de algunos elementos generales y de contexto de la ciudad de Bogotá y 

conocer el desarrollo de la propuesta del derecho a la ciudad en Bogotá.  

Conocer las principales investigaciones y trabajos que son referente en América Latina y 

en Colombia sobre la segregación socio espacial. 
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La Segregación Socio Espacial en Bogotá y el Derecho a la Ciudad 

Marco Referencial 

Los estudios sobre la segregación socio espacial son extensos para lo cual se han 

consultado trabajos a nivel global de sociedades occidentales, haciendo énfasis en los estudios 

realizados en Latinoamérica, Colombia y particularmente Bogotá. 

La gran mayoría de estudios tienen como una de sus principales escuelas el marxismo y 

el pensamiento crítico, precisamente son ellas las que dan inicio a las primeras miradas sobre el 

espacio donde develan y escudriñan en las relaciones económicas que subyacen en medio de las 

relaciones sociales y en la apropiación del espacio. 

Estos estudios darán un peso importante a los factores económicos para entender y 

explicar la apropiación inequitativa del suelo y su relación directa con las relaciones sociales, las 

primeras aproximaciones a esta problemática se puede evidenciar en estudios realizados en el 

siglo XIX,  con John Snow y sus “Estudios del cólera en Londres”  y con “La situación de la 

clase obrera en Inglaterra” por Federico Engels, ya será en el siglo XX donde habrá una clara 

alusión a la segregación urbana en la Escuela de Chicago y el desarrollo de la sociología urbana  

desde donde comienza a definirse lo que es  la segregación socio espacial que le irá dando un 

peso cada vez mayor al factor económico como ordenador del espacio en sus diferentes 

acepciones: capitalismo, neoliberalismo o mercado. 

“Los primeros estudios enfocados en el tema de la segregación fueron utilizados como 

concepto para poder observar el proceso de concentración y “guetificación” de las personas de 

color en las ciudades norteamericanas” Farfán W. (2020, p.103) estos estudios hacen parte de la 

Sociología Urbana y la Escuela de Chicago. 
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Desde el siglo XX se encuentran dos escuelas que explican la segregación socio espacial   

Una primera es la naturalista que en ocasiones esboza argumentos biologistas o socio 

antropológicos en la configuración de los grupos humanos  y la apropiación del suelo por 

diversos grupos sociales y la segunda, es la Marxista que da importancia a factores estructurales 

como la formación social, el modo de producción,  las clases sociales y el mercado como 

factores determinantes de la apropiación del suelo y la espacialización de las clases sociales. 

Es importante mencionar que para las dos escuelas se reconoce el proceso especulativo 

que se genera en los procesos inmobiliarios y de inversión pública o privada, veamos algunos 

elementos que definen estas dos corrientes. 

La Escuela de Chicago  explica la segregación socio espacial, según Pérez-Campuzano E. 

(2011), desde la “organización natural” de las ciudades producto en parte de la teoría económica 

que prioriza la decisión de los agentes como elemento explicativo o visiones biologicistas que 

fueron desplazadas paulatinamente que se basan en el pilar de la competencia y que luego 

ayudaron a determinar la capacidad adquisitiva por la invasión, la sucesión y la concentración 

como los principales factores que explican la segregación socio habitacional.  

“Entre los principales exponentes de la Escuela de Chicago o su estudio están: 

(Ihlandfield y Scafi, 2002; Sethi y Somanathan, 2004; O’Sullivan, 2009; Wong, 2008; Vigdor, 

2003)” Pérez-Campuzano (2010, p.415). 

En esta misma perspectiva se ubican los estudios Arriagada y Rodríguez (2003) donde 

explican la segregación socio espacial como producto de la decisión racional donde los sujetos 

económicos actúan en la búsqueda 

De maximizar su utilidad, la exclusividad, la distinción, la afinidad, la acumulación de 

activos, la construcción de redes o el acceso a recursos, es decir analizan el espacio como 
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un momento de exclusividad bajo las directrices del valor y uso del suelo. Farfán (2020, 

p.98) 

Dentro de esta perspectiva se ubican también los trabajos de Sabatini (2008) en donde 

estudia la segregación socio espacial no como una problemática sino como una característica de 

la ciudad que debe ser controlada o aminorada.  

Desde la perspectiva Marxista y Estructuralista encontramos por excelencia los trabajos 

realizados por el geógrafo y filósofo Henry Lefebvre quien definirá la ciudad y el espacio como 

un producto social dando una nueva mirada a la geografía y a las ciencias sociales pues ya no se 

vería el espacio como un lugar vacío donde se manifiestan las relaciones sociales, sino que son 

las relaciones sociales las que configuran el espacio, en este caso el modo de producción 

capitalista y el valor del suelo como determinante en la construcción y apropiación del espacio 

por parte de los ciudadanos. 

Además, esta noción nos acerca más claramente a las nociones de territorio que 

actualmente se utilizan donde intervienen aspectos de orden simbólico, político y económico. 

 Dentro de esta misma escuela y con desarrollos teóricos importantes se convertirán en 

referentes a nivel global en la sociología urbana Manuel Castells que estudia la ciudad desde las 

categorías marxistas planteando diversos temas y recogiendo investigaciones a nivel global 

donde incluye como referentes importantes lo político y lo simbólico como definición del mundo 

urbano dentro de diferentes categorías marxistas: modo de producción, formación social y clase 

social para el caso de la segregación socio espacial incluirá como elementos importantes las 

relaciones de poder y jerárquicas que subyacen en la segregación socio espacial. 

En términos propositivos frente a la segregación socio espacial encontramos dos grandes 

vertientes que no son contradictorias políticamente, sin embargo, marcan tendencias diferentes, 

La primera es la tradición marxista que construye la propuesta del derecho a la ciudad que se 
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circunscribe desde los derechos Económicos Sociales y Culturales -DESC- y es a Lefebvre a 

quien se adjudica la primera mención al “derecho a la ciudad”.  

Esta visión, hace énfasis de manera prioritaria en la necesidad de ajustar las políticas 

públicas para el mejoramiento de la calidad de vida e incorpora buena parte de los estudios 

marxistas, para adentrarse en la posibilidad de la incidencia y la participación para así garantizar 

el derecho a la ciudad, que implica procesos de democratización lo mismo que el desarrollo de 

un urbanismo que genere integración social. 

Estas corrientes que reivindican el derecho a la ciudad marcarán buena parte de los 

estudios y trabajos que elaboran propuestas que irán definiendo posturas mucho más claras que 

adjudican al modelo neoliberal y los procesos especulativos e inmobiliarios los procesos de 

segregación socio espacial y la necesidad que sea el estado y/o los territorios quienes se opongan 

a la lógica impuesta por el mercado en el uso del suelo y se propone un ordenamiento territorial 

de las ciudades desde el movimiento social Torres T. (2013). 

Es interesante mencionar que tanto la mirada de Lefebvre como la de Harvey D. (2001) 

se identifican con el derecho a la ciudad, como pretensión, pero en su abordaje escogen rutas 

diferentes ya que encaminan sus planteamientos en diversas perspectivas. 

En el caso de Harvey a miradas macroeconómicas y su relación con las leyes del capital 

para hacer un planteamiento más radical que ha construido una explicación desde la economía 

política a la segregación socio-espacial donde se incluyen un vínculo entre el proceso de 

urbanización y las leyes del capital, en particular desde la renta del suelo como un factor de 

exclusión donde los alquileres y la desposesión se configuran en “una segunda forma de 

explotación” Harvey (2001, p.62).  
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Vinculando los procesos de especulación financiera, de crisis económicas mundiales con  

la urbanización y sus características lo mismo que al desarrollo mismo del Capitalismo, ya que la 

superación de las crisis del capitalismo exige inversiones en planes inmobiliarios o de 

urbanización que permitan la captación de grandes cantidades de dinero en poco tiempo, lo que 

genera un vínculo directo entre las grandes inversiones inmobiliarias y las crisis económicas 

capitalistas ya sean para su superación o detonantes de ellas en palabras de  Harvey (2001) “lo 

que aparece como circulación de capital ficticio puede ser socialmente necesario para mantener 

el capitalismo” (p.70)  

Las posturas hoy de mayor aceptación y de referencia en el campo académico está dada 

desde los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, DESC. Donde su planteamiento busca 

que sea la participación ciudadana y/o el estado interventor el que solucione tanto las 

afectaciones como los factores que generan la segregación socio-espacial. 

Las corrientes antes mencionadas brindan acercamiento teóricos y epistemológicos de 

gran calado alrededor de la segregación socio espacial y el derecho a la ciudad. También Desde 

diferentes disciplinas se ha aportado y construido una visión amplia, compleja y 

multidimensional que nos permite profundizar en la comprensión de los conceptos en cuestión y 

poder entender qué factores generan la segregación socio espacial y cuáles son los fenómenos 

asociadas a ella para así aportar en perspectiva del derecho a la ciudad, entendido este, como: “el 

derecho que tienen quienes habitan la ciudad a tomar decisiones que inciden en su realidad” 

Torres (2020, p. 1) 

Comprender la segregación socio espacial y el derecho a la ciudad circunscritos a 

conceptos más amplios y al desarrollo de la ciudad contemporánea  están  Castells M. (1998) e 

Ida S. (2001) que nos relaciona de manera directa y comprensiva con el modo de producción 



33 

 

existente y los cambios en las relaciones sociales que nos permiten observar los cambios del 

mundo urbano a nivel global y tal vez uno de los elementos de mayor amplitud para el desarrollo 

del trabajo, es el entendimiento de la ciudad en sus diferentes dimensiones: la económica, 

política y simbólica lo mismo que su interrelación compleja que determina la vida social en el 

mundo urbano y nos permita vislumbrar caminos para trazar una estrategia para la superación y/o 

mitigación de la segregación socio espacial a largo plazo. 

La geografía urbana es la disciplina por excelencia que aborda la temática estudiada y se 

convertirá en la base inicial para los estudios desde diferentes disciplinas como el urbanismo, la 

sociología y la antropología. 

Vale la pena destacar los estudios histórico sociales que juegan un papel importante en la 

explicación del papel ideológico y de la cultura en la conformación de las ciudades y los cambios 

que operan en ellas, así como en las mentalidades urbanas y en la configuración de regiones y 

naciones, el trabajo a resaltar por excelencia es “Latinoamérica, las ciudades y las ideas” Romero 

J. (2021) y los trabajos de, Romero L. (1997), Sabatini F. (1999) 

Bogotá Aspectos Socio Espaciales e Históricos: 

La ciudad de Bogotá está ubicada en la cordillera oriental en una sábana donde sus 

alturas sobre el nivel del mar oscilan entre 2600 y 2700 metros. Buena parte de su extensión se 

ubica sobre una zona plana y la zona montañosa se ubica al oriente de la ciudad y el sur, 

sobresalen algunas formaciones montañosas de menor altura al noroccidente “cerros de Suba” 

los ríos se desplazan de oriente a occidente y confluyen en el Río Bogotá que recorre la sabana 

de Bogotá de la zona norte hacia el sur por el extremo occidental. 

 Actualmente su población está alrededor de Ocho millones de habitantes, el Censo 2018 

mostraba 7.181.469 de habitantes, limita con 12 municipios aledaños que hacen parte de la oferta 
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laboral de la ciudad hacen parte de la región metropolitana5, presentándose procesos de 

conurbación con los municipios vecinos de Soacha, Funza y Mosquera. La tasa de crecimiento 

poblacional se mantiene en ascenso ubicándose en una segunda transición demográfica se espera 

que antes del 2050 la población deje de crecer. En términos formales estas cifras están 

cambiando porque se presenta un proceso de migración hacia los municipios cercanos, hoy 

región metropolitana, por múltiples motivos: deterioro de áreas centrales de la ciudad, baja 

calidad de vida y costos más accesibles de la vivienda en los municipios cercanos DANE (2023) 

La ciudad de Bogotá y sus municipios más cercanos evidencian una ciudad extendida y 

con altos índices de segregación socio espacial Amezquita L. (2016) varios de los estudios a 

nivel latinoamericano compararon los niveles de segregación socio espacial con ciudades como 

el Distrito Federal de Ciudad de México, Sao Paulo, Santiago de Chile y Santiago de Lima 

ubicándola entre las primeras Clichevsky N. (2000), Sabatini (2006), Brites (2017) 

La ciudad de Bogotá presenta varias problemáticas de orden estratégico como el 

suministro de agua potable, su tamaño y crecimiento obligó a construir un trasvase de agua en 

los años ochenta que hace que parte del agua provenga de la cuenca del Orinoco a la sabana de 

Bogotá (represa de Tominé) actualmente mantiene el suministro de aguas a la ciudad, pero es 

insuficiente para suplir la demanda creciente de los municipios ubicados al occidente de la 

ciudad. Existen problemáticas ambientales de diverso tipo, contaminación aérea y un inadecuado 

                                                 
5
 Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca,  es una entidad de integración regional creada por el 

Congreso en Acto Legislativo 02 de 22 de julio de 2020, promueve el diseño de políticas públicas de manera 

conjunta entre el Distrito Capital de Bogotá y Cundinamarca y los municipios deben cumplir un procedimiento para 

su incorporación lo componen más de 10 millones de habitantes y si bien el proceso normativo y de cooperación 

está en su fase inicial la vida de los municipios cercanos está claramente vinculada con la ciudad de Bogotá, los 

principales son: Soacha, Mosquera, Funza, Madrid, Chía, Cajicá, Cota, La Calera, Sopo,Tenjo, Tabio, Sibaté, 

Zipaquirá y Facatativá. 
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tratamiento de aguas residuales y residuos sólidos que superan la capacidad del relleno sanitario 

ubicado en el sur de la ciudad, (localidad de Ciudad Bolívar). 

En términos históricos la ciudad data de 1538 cuando fue fundada y nombrada Santa fe 

de Bogotá sobre antiguos poblados que se encontraban dispersos en lo que es el área de la actual 

Bogotá. ya en 1598 se había dejado de utilizar el chibcha para las transacciones económicas y 

asumido el Castellano aprendido en los conventos, la forma de vestir e incluso el cabello ya era 

corto “dirigidos hacia el ethos español” Fals B. (2021, p.77). 

La Ciudad Colonial fue una sociedad Yuxtapuesta donde imperaban dos formas de vivir 

y de actuar que paulatinamente se consolidó un tipo de ciudad delineada por la cuadrícula que 

erigía un centro de la ciudad y definía inicialmente dos componentes fundamentales: lo 

simbólico y lo político. 

La capilla y más adelante la iglesia y la Catedral  mostraron y evidenciaron el traslado y 

las características propias del modelo de dominación español que implicaba el mundo de la 

Contrarreforma, un estado que se asumía como el encargado de divulgar y llevar la fe católica al 

nuevo mundo, desde el punto de vista político, se erigía como el nuevo poder que reclamaba 

estas tierras como parte del Reino de España que fundaba ciudades y  que a través de ellas, 

ejercía poder sobre sus alrededores conformando un orden espacial que representaba un cambio 

en las relaciones de poder y en la geografía del “Nuevo Mundo”. 

Santa Fe de Bogotá corresponderá a la estructura colonial propia de las américas, una 

ciudad sobrepuesta, la ciudad española a la ciudad indígena que paulatinamente incorporará 

nuevos sectores sociales que la transformarían lentamente. Inicialmente Encomenderos y 

hacendados conformarán los grupos sociales básicos para conformar una sociedad cerrada tipo 



36 

 

castas Fals (2021) que será cuestionada años después por los ladinos que se constituirán en el 

grupo mayoritario para el siglo XVIII  

La Ciudad Colonial fue delineada y construida por el paradigma del orden Señorial, que 

estaba determinada por el derecho a mandar y a obtener privilegios que otros no tenían, esta 

sociedad Hidalga y su mentalidad fue particularmente urbana, pero esta no provenía de una 

mentalidad mercantil y burguesa sino profundamente cortesana, “una corte precaria, apenas 

perceptible a través del fango y la pestilencia de las calles” Romero J. (2011, p. 117)  que 

permitía que un vasto orden  replicará un sistema de vida noble, al menos para ellas. 

A pesar que las ciudades fundadas en América por los españoles ya se encontraban en un 

claro contexto de capitalismo mercantil, las particularidades históricas del orden señorial 

construido en España, la Contrarreforma, los reyes Católicos y los conquistadores/colonizadores 

reprodujeron un orden señorial que comenzaría a dar claras muestras de cambio social para el 

siglo XVIII donde aparecerán nuevos grupos sociales: Ladinos y mestizos de diverso tipo como 

los llamados pardos que configuraban ciudades que se poblaban e irrumpía dando una sensación 

de  mayor movilidad social, alimentada por conflictos políticos y de un mundo mercantil que 

generaba riqueza. 

Construyendo casas privadas y edificios públicos, configurando una mayor diferenciación 

entre un mundo urbano y rural, determinando un grado de ebullición e irrupción de nuevos 

grupos sociales, Criollos y Mestizos configurarán las sociedades del siglo XVIII en la América 

Española para dar paso a transformaciones políticas que definían las ciudades y las mentalidades 

existentes de ciudades coloniales a criollas. 

En Santa fe de Bogotá durante el siglo XVIII tuvo presencia la Expedición Botánica 

1783, el movimiento comunero 1781, la influencia de la ilustración, aunque fuera restringidas y 
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prohibidas sus ideas, marcaron el cambio de mentalidad de aquella época y el cambio social que 

daría inicio. 

Se construyeron en Santa fe de Bogotá: el Acueducto en 1737, El Hospital de San Juan 

de Dios en 1737, se creó la biblioteca pública que funcionó en el convento jesuita y el 

observatorio astronómico que finalizó su construcción en 1803, estos cambios arquitectónicos 

mostraban una ciudad más secular que marcará el contexto del proceso de emancipación del 

siglo XIX, la ciudad aumentó su censo poblacional con una tasa de crecimiento nunca antes 

vista, pasando de 16.000 habitantes en 1778 a 21.464 en 1800. 

Los cambios demográficos, urbanísticos no sólo mostraban la influencia de la ilustración 

y un mundo más secular, sino también la irrupción de un nuevo grupo social que marcaría el 

conflicto y el inicio del proceso de independencia del reino de España. 

Los criollos nacidos en América se constituirán en un nuevo grupo social que si bien 

nacen siendo hijos del proceso de colonización, su historia estará marcada por el hecho de ser 

hijos de españoles e indígenas, ya que los primeros quince años de la conquista no llegaron 

mujeres de Europa a América lo que determinaría una primera generación que se integró en 

labores que les ofrecían ventajas comparativas con la población nativa pero a su vez no eran 

visto como españoles. 

En términos generales los Ladinos, que fue el término utilizado para nombrar a este 

nuevo grupo, se constituyó en el puente entre la población indígena de la cual buscaban 

diferenciarse y a su vez asemejarse cada vez más al modelo aristocrático español, sin embargo, 

su crecimiento demográfico y el papel cada vez más importante en la burocracia estatal y el 

mundo productivo, como hacendados o administradores les garantizo convertirse en el principal 

actor social y político de la ciudad de aquella época. 
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El grito de independencia de Santa fe de Bogotá en 1810, será el ejemplo por 

antonomasia de la irrupción política. En palabras de Fals (2021), los Criollos se convertirán en el 

primer grupo subversor e impulsor del cambio social en la historia de Colombia en donde 

primará el impulso del movimiento comunero y el cuestionamiento al modo de vida existente por 

medio de las ideas de la ilustración, sin embargo, este nuevo actor social y político terminó por 

optar por medidas que garantizaron mantener el modo de vida aristocrático y excluyente. 

Esta tensión entre el mundo tradicional y aristocrático y las ideas emancipadoras de la 

época se manifestó en conflictos que atravesaron a personajes que hoy subsisten en el imaginario 

popular como Manuelita Sáenz, Simón Bolívar y Hermógenes Maza, que sirven para mostrar el 

conflicto que existía entre las ideas liberales como la igualdad y la libertad y una sociedad que se 

negaba a cambiar, de los ejemplos históricos que resaltan durante el siglo XIX  esta Jorge Tadeo 

Lozano y cómo es destituido de  la  presidencia y dentro de los argumentos que se esgrimen es 

que es demasiado igualitario y no hace respetar la investidura presidencial Fals (2021). 

En el siglo XIX Los criollos como grupo dominante se reconocieron como parte de este 

nuevo territorio del cual hacían parte diversos grupos sociales y junto al proceso de 

independencia y construcción de una nación iniciarán la primera comisión corográfica en 1850 

con Agustín Codazzi bajo su dirección. El relato histórico que se construirá tendrá de manera 

importante una mirada más benévola del mundo indígena, al superar un lenguaje discriminatorio 

que asociaba al indígena y su cultura al diablo y satanás, a la brujería y a la antropofagia como 

características de la cultura precolombina Llanos V. (2003) 

En esta perspectiva la cultura Muisca se enaltecerá y se mostrará su obediencia y su 

rápida asimilación de la cultura española, todo esto desde una mirada desde la modernidad que 

prefigurará el mestizaje como una “idealización que armoniza” una estructura social racista que 
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es característica de la sociedad colonial y que se convertirá en la justificación de las diferencias 

que subsistían entre el “el populacho” y la “gente de bien” en los siglos XIX y XX 

Un elemento que vale la pena resaltar es que las dinámicas que se desarrollaban en las 

ciudades latinoamericanas en el siglo XIX, según Romero (2011), era la mayor presencia de un 

mundo comercial y la irrupción de las mentalidades burguesas que cuestionaban el modo de vida 

hidalgo que subsistía, sin embargo, en Santafé de Bogotá por su ubicación geográfica y la poca 

presencia de grupos económicos vinculados a la exportación subsistió de manera importante un 

modo de vida aristocrático y excluyente que mantenía el racismo e incluso explicaría el por qué, 

al día de hoy se mantiene en el imaginario “el cachaco” como el habitante elegante al hablar y de 

“buenas costumbres” por excelencia de la ciudad de Bogotá. 

Si bien la exclusión social se mantuvo en el siglo XIX amparada en prejuicios culturales 

y realidades económicas cambió su naturaleza y configuró nuevas formas de vivir y entender la 

ciudad, sin embargo, durante el s. XIX,  se mantendrán medidas políticas que refuerzan la 

exclusión social y política, una de ellas es que luego del levantamiento del 20 de Julio se prohíbe 

convocar nuevamente al pueblo a la calle, “declarando “reo de traición “a quien convocase 

nuevamente al pueblo” Henao & Arrubla (1952, p.349) citado por Fals (2021, p. 110)  esta 

medida deja de manifiesto que la participación es restringida y las nuevas élites temían que 

nuevas situaciones como las acaecidas los días de julio de 1810 se repitieran. 

En términos geográficos la diferenciación social y la exclusión social y política se hacen 

evidentes en la configuración de la ciudad ya en el siglo XIX, en los barrios orientales y el sur de 

la plaza principal hoy plaza de Bolívar, se ubican los grupos de  mestizos, los de ruana, y los 

peninsulares, Chapetones o Criollos que gozaban de una mayor inserción a las instituciones del 

virreinato de Nueva Granada se ubicaban alrededor de la Catedral y posteriormente se 
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desplazarán al occidente  actualmente plaza del voto nacional y  norte del río San Francisco, las 

principales parroquias serán las Nieves, Santa bárbara y San Victorino, configurándose en lo que 

se conoce como la ciudad concentrada (véase ilustración  1) 

Ilustración 1 

Plano topográfico de la ciudad de Bogotá 1848  

 

Plano topográfico, autor anónimo, litografía en papel, fuente: museo de Bogotá 

Las definiciones políticas serán otro elemento determinante de la configuración y 

concreción de la segregación social y política, situación que desde la época colonial se 

evidenciaba, una medida que sirve como referente de las normas impuestas por la Republica 

naciente es el Congreso de Cúcuta en 1821 que buscaba igualar a los ciudadanos en sus derechos 
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pero que empeoraría las condiciones económicas de indígenas, trabajadores pobres y negros 

marcando mayores diferencias socio económicas. 

Termina el criterio comunalista de propiedad de la Tierra que había sido preservado en la 

colonia y que recogía los ajustes del orden Aylico; se acababa también los requisitos de 

morada y labor en la tierra para ser propietario, que habían impuesto los españoles. El 

resultado fue protocolizar la desigualdad existente. Fals (2021, p112) 

Ya para la década de 1840 hasta 1854 se irán configurando un avance político de la 

república que entraba en contradicción con los rezagos del orden colonial, como por ejemplo, la 

eliminación de los mayorazgos y los títulos nobiliarios y el “Don” comienza a difundirse 

libremente, De esta corriente de renovación hacían parte tanto grupos de la elite y sectores 

populares entre ellos los artesanos que jugarán un papel determinante desde la oposición a las 

medidas de libre cambio en 1847 hasta el ascenso de José maría Melo  en 1854.  

Nuevamente Santafé de Bogotá el ser la capital del Virreinato o de la Confederación 

Granadina y el epicentro de los conflictos políticos determinará particularidades políticas que 

marcarán los conflictos de aquella época, en este momento será el “levantamiento de los 

artesanos” enfrentamiento que se dará entre los de Casacas “Cachacos” y “los de Ruana”. 

A través de la derrota del gobierno Liberal de Melo  se restituye el orden  y el control 

sobre los artesanos y los nuevos grupos sociales que irrumpen durante la mitad del siglo XIX 

para configurar una vuelta al orden social que mantenía las buenas costumbres  y hacían 

referencia a España como la “madre patria”, en palabras de Romero (2003) el mundo rural se 

impuso sobre el urbano imperando la visión tradicional y aristocrática, sin embargo, la ciudad 

terminará transformando las mentalidades y dando origen a la ciudad patricia6. El nacionalismo, 

                                                 
6
 “Las burguesías criollas constituidas desde los últimos decenios del siglo XVIII cedieron el paso a un 

nuevo patriciado que se formó en las luchas por la organización de las nuevas nacionalidades, y que constituyo la 
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el estado, el orden patricio y el desplazamiento de una aristocracia colonial y la presencia de un 

mundo rural y religioso terminaron por configurar la ciudad del siglo XIX. 

la Iglesia católica como un poder más allá de los conflictos partidistas podrá influir de 

manera determinante en la vida del país y jugará un papel importante no sólo en la vida nacional 

sino incluso en el poblamiento y ordenamiento de la ciudad de Bogotá  

Serán la Iglesia católica con sus parroquias7 un actor fundamental en la vida social, 

incluso hasta el siglo XX, la Iglesia seguía siendo una fuerte poseedora de tierras en el siglo XIX 

y terminó configurando barrios y un tipo de urbanismo que harán parte de Bogotá hasta el día de 

hoy, este urbanismo ligado a las parroquias y  los colegios propiedad de Ella, así como  la venta 

de lotes configurarán y construirán . Barrios como el San Bernardo, Eduardo Santos, San 

Antonio Sur y San Cristóbal Sur. 

El asesinato de Jorge Eliecer Gaitán en la ciudad de Bogotá y la violencia desencadenada 

de 1948 a 1953 se convertirán en un elemento determinante de la historia colombiana, no sólo 

aumentará el crecimiento poblacional hacia las ciudades, principalmente Bogotá y se desarrollará 

un proceso de migración vertiginoso asociado a la violencia política, al igual que al crecimiento 

de las ciudades producto de la búsqueda de mejores condiciones de vida y trabajo que ofrecía el 

mundo urbano. 

Durante el siglo XX se verán claramente los procesos de autoconstrucción, legalización 

de barrios informales y la conformación de una ciudad que crecía de manera radial, a partir de las 

principales vías que comunicaban a Bogotá con otros municipios o ciudades. 

                                                 
clase dirigente de las ciudades… a él le correspondió la tarea de dirigir el encauzamiento de la nueva sociedad” 

Romero (2003, p.173 y 174) 
7
 La parroquia se refiere a la división administrativa y territorial que imperó en la colonia y que subsiste 

como organización territorial de la Iglesia. 
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La segregación socio espacial en Bogotá ya existía antes del 9 de abril del 1948, sin 

embargo, el crecimiento y ubicación de los barrios de la élite bogotana conformaron un área a 

manera de cono de la calle 26 hacia el norte por el borde oriental, para terminar, poblando en la 

actualidad las localidades de Chapinero, y Usaquén 

Actualmente la segregación socio espacial se mantiene de manera muy importante en 

Bogotá porque confluyen diversos factores, entre ellos, el valor del suelo, medidas desde la 

política pública: el proceso de “autoavalúo” para el pago del impuesto predial, la construcción de 

los estratos sociales que terminarán creando y reforzando estereotipos sociales ya existentes 

Uribe-Mallarino (2018), Guevara & Shields (2019), Gutiérrez, J., Nieto M., & Quenguan L. 

(2022).  

 A esto se suma su pasado colonial que configura una espacialidad y ordenamiento dado 

por los procesos de colonización y su impacto en la cultura de los Bogotanos hasta el día de hoy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

Marco conceptual: La Segregación Socio espacial. 

La segregación socio espacial hace referencia inicialmente a la separación de grupos en el 

espacio Pérez-Campuzano (2011) y a “las formas de desigual distribución de grupos de 

población en el territorio” Brun J. (1994, p. 22) esta distribución ha estado asociada inicialmente 

a elementos étnicos, donde migrantes y poblaciones racializadas se ubicaban en lugares 

específicos de la ciudad lo mismo ha sucedido con grupos humanos en condiciones 

socioeconómicas desfavorables. 

Las formas desiguales de apropiación del suelo por diferentes grupos sociales evidencian 

desigualdades existentes e inequidades, pero sólo cuando la distribución de los grupos 

poblacionales conforma una clara “aglomeración en el espacio de familias de una misma 

condición social” Sabatini (2003) se puede definir como segregación socio espacial, Los 

primeros estudios hacen referencia de manera particular a la segregación étnica y obedecen a la 

escuela de Chicago.  

En un sentido geográfico, significa desigualdad en la distribución de los grupos sociales 

en el espacio físico. “La presencia de un tipo de segregación no asegura la existencia del 

otro.” Vignoli (2001, p.11). Lo que significa que en un determinado espacio geográfico 

pueden presentarse tanto segregación racial como económica, o económica como 

segregación de género, por ejemplo, no toda segregación tiene per se una réplica o 

referente espacial. Amezquita (2016, p.3) 

Pérez P., Belén O. (2021, p.149) explican así la segregación socio espacial: 

La noción de segregación también incluye la idea de discriminación, o al menos se acerca 

mucho a ella, es decir, que la intensión segregativa es latente, como resultado colectivo 

de combinaciones individuales discriminatorias Grafmeyer (1998), es un recurso 

deliberadamente buscado Boal (1998) y además es el producto de una demarcación de 

diferencias y exclusión en lugar de una unidad idéntica y naturalmente constituida 

Matossian (2015) 
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Desde el punto de vista sociológico la Segregación socio espacial hace énfasis en la 

carencia de interacción social entre los grupos sociales, desde el punto geográfico hace referencia 

a la desigual distribución de los grupos sociales en el espacio, sin embargo, se presenta una 

relación compleja ya que la ausencia de interacción puede estar asociada con una desigual 

distribución del espacio. “La definición más internalizada es la planteada por Massey y Denton 

(1988), según la cual la segregación es el grado en que dos o más grupos residen separadamente 

uno de otro en diferentes partes de una ciudad” Mayorga Veliz (2020, p.174). 

La apropiación y definición de lo que es la segregación socio espacial está ligada 

directamente con los cambios de la ciudad por su desarrollo y crecimiento económico que  ha 

determinado características propias de la ciudad que van a su vez aparejados con cambios en el 

modelo económico, el papel del estado y los movimientos sociales en la configuración de la 

ciudad, lo que ha llevado a que la comprensión y definición de la segregación socio espacial se 

ajuste y responda tanto a los desarrollos de las ciencias sociales como a los cambios mismos del 

mundo urbano. 

Henry Lefebvre entiende la segregación social en las ciudades a partir de “la 

organización del espacio en sociedades capitalistas”, Salas H. & Solano F. (1993, p.18). En este 

sentido, destaca tres elementos como condicionantes de la producción social: la transformación 

del espacio como mercancía; el acceso socialmente diferenciado al espacio urbano y, la 

apropiación simbólica del espacio Salas & Solano (1993).  

Manuel Castells incorporará dos elementos  cruciales a la comprensión del tema: el 

primero, la “posición que ocupan en la producción” los habitantes de la ciudad y las relaciones 

de poder como un nuevo componente para entender la segregación urbana definiéndola como “la 

tendencia a la organización del espacio en zonas de fuerte homogeneidad social interna y de 
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fuerte disparidad social entre ellas, entendiéndose esta disparidad no sólo en términos de 

diferencia, sino de jerarquía” (1998, p.204) estos dos elementos: posición en la producción (clase 

social) y relaciones de jerarquía marcaran también una diferencia importante en el campo 

simbólico. 

Configurando inicialmente  una sociedad dual que producto de los cambios en el modo de 

producción genera una “reestructuración social y económica” que desmantelará las relaciones 

institucionalizadas capital-trabajo para configurar inicialmente una sociedad formal- informal, 

para que luego de que los procesos industriales entren en declive se fortalecen  los 

informacionales, alterando el mercado laboral, las relaciones sociales entre los sexos y los usos 

del espacio urbano que no dan como resultado “dos mundos sociales, diferentes, sino una 

variedad de universos sociales cuyas características fundamentales son la fragmentación, la clara 

definición de sus límites y el bajo nivel de comunicación entre ellos” Ida S.(2001, p.393) 

Las ciudades informales con altos índices de precarización con poca o ninguna 

capacitación técnica como el caso de las ciudades latinoamericanas, configuran una estructura 

espacial con altos niveles de segregación, donde se articulan redes con una fuerte base territorial 

con bajos niveles de renta configurando un dualismo urbano en donde la diferenciación y las 

posibilidades de acceso y comunicación son cada vez más difíciles “el resultado será una 

estructura espacial que combina, segregación, diversidad y jerarquía” Ida (2001, p.393) 

La segregación socio espacial está ligada a factores económicos, políticos, culturales y 

socio- antropológicos, sin embargo, vale la pena destacar el papel de la economía para explicar 

las causas y determinantes de la segregación socio espacial y por ello, el papel preponderante del 

marxismo en su explicación inicial. 
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Vale la pena mencionar que en el conjunto de la bibliografía consultada se encuentra 

utilizado el concepto de segregación socio espacial de múltiples maneras que no obedecen a 

diferencias conceptuales de fondo y que se pueden utilizar de manera sinonímica, en algunos 

casos, obedecen a énfasis o facetas que desean resaltar los autores a la que hacen referencia entre 

ellas encontramos segregación urbana, segregación espacial, la segregación residencial y 

fragmentación urbana. 

Para estas últimas segregación residencial y fragmentación urbana merece detenernos y 

observar sus particularidades. La segregación residencial tiene un matiz y una diferenciación que 

sólo la desarrollan algunas autores/as Bayona, Carrasco (2007), Aguilar y Mateos (2011), Farfán 

(2020)  y que es entendida como aquella que se manifiesta en una unidad geográfica donde se 

encuentran diferentes grupos sociales, que se presenta de manera usual en Latinoamérica, no 

distribuidos uniformemente “los individuos del grupo residen mucho más cerca unos de otros de 

lo que lo se registraría en un patrón aleatoriamente distribuido” Allen y Turner (2005).   

Diferenciándose de la segregación socio espacial ya que la segregación residencial se 

entiende como producto de diferentes procesos, entre ellos: la auto segregación por condiciones 

económicas, por ejemplo, los conjuntos cerrados. También se presentan por dinámicas 

económicas y productivas que permiten la coexistencia de diferentes grupos sociales o 

afirmación de identidades que determinan áreas de la ciudad con características pluriclasistas 

Farfán (2020) 

 La segregación residencial se entiende contenida en el concepto de segregación socio 

espacial que tiene una amplitud mayor Pérez-Campuzano (2011) la diferencia de esta manera: 

“Así, la segregación es un fenómeno tridimensional: residencial (donde la gente vive), territorial 
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(donde la gente realiza sus actividades cotidianas) e interactivo (las relaciones que establecen las 

redes sociales)” (p.408). 

Actualmente es de mayor uso y reconocimiento el concepto de Fragmentación urbana que 

el de segregación residencial que da cuenta de un proceso de segregación socio espacial pero que 

corresponde a un momento más actual de la segregación donde se ha abandonado el modelo de 

ciudad dual o polarizada y donde se configuran apropiaciones del espacio por diferentes grupos 

sociales de espacios antes utilizados por un sólo grupo social.  

Los ejemplos pueden ser variados, grupos humanos en condiciones de precariedad y que 

paulatinamente terminan abarcando distintas áreas de la ciudad o grupos sociales de mayor poder 

económico. 

Estos procesos de re-apropiación corresponden a diversas dinámicas, entre ellas, 

proyectos inmobiliarios de clases medias y altas y /o planes parciales de renovación urbana 

ejecutados por el estado y/o la acción de grupos sociales minoritarios que mantienen y reafirman 

su identidad cultural con la apropiación del territorio y que demuestran el deseo de vivir allí, 

además inciden procesos de gentrificación urbana determinados por factores globales o locales 

configurando una ciudad fragmentada espacialmente pero manteniendo la segregación social 

como una constante, que marca los límites no sólo de una manera invisible ( segregación socio 

espacial) sino también visible muros, conjuntos cerrados, sistemas de vigilancia (ciudad 

Fragmentada). 

  Pérez, Belén (2021) plantea como la “fragmentación urbana se suele utilizar como 

sinónimo de los términos de difusión, dispersión y expansión urbana para caracterizar las 

distintas formas de crecimiento urbano en las ciudades contemporáneas” (p.148) 
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Se puede mencionar que a pesar que existen diferencias entre segregación socio espacial 

y fragmentación urbana son conceptos donde no existe una clara diferenciación conceptual y 

pueden ser entendidos como conceptos traslapados que aluden a “un mismo impacto nombrado 

de forma diferente, como (lo es) la descripción de fragmentación urbana” Pérez, Belén (2021, 

p.146) 

En conclusión, La ubicación espacial de diferentes grupos poblacionales en las ciudades 

está ligada a la espacialización de la diferenciación social vinculada directamente a la posibilidad 

de acceder al suelo, lo mismo que a bienes y servicios de manera desigual que incluyen el capital 

cultural, servicios sociales y equipamientos que permiten el ocio, la diversión y en términos 

generales una mejor calidad de vida. 

Esta segregación puede tener características raciales, económicas, políticas, etarias, de 

género, sin embargo, cuando se hace mención al concepto de segregación socio espacial se hace 

referencia a que la exclusión tiene una clara manifestación espacial y su resultado es la exclusión 

del otro impidiendo convertir la ciudad y el espacio público en una “relación entre iguales” que 

no sólo se convierte en la concreción de la estructura social existente sino que a su vez es 

generadora de nuevas inequidades como las socio laborales, de discriminación y procesos de 

estigmatización sobre comunidades y sectores de la ciudad para terminar configurando  barreras 

multidimensionales en la superación de la pobreza, el ejercicio del derecho a la ciudad y el 

acceso al capital cultural. 
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Estado del Arte 

Los Estudios macro que se convertirán en referentes obligados para la sociología urbana 

encontramos los autores ya citados, Lefebvre, Castells, Harvey, Ida Susser y José Luis Romero 

que desarrollan una mirada de las ciudades a nivel global y construyen elementos teóricos de 

gran calado que explican el desarrollo de las ciudades en sus múltiples dimensiones de análisis 

relacionándolas con fenómenos globales. 

Investigaciones a Nivel Latinoamericano 

Los aportes de Pérez-Campuzano E. (2011) y Pérez P., Belén O. (2021) Farfán T. (2020) 

aportarán en la comprensión conceptual y teórica de la segregación recogiendo la 

conceptualización construida por diferentes investigaciones y los autores clásicos, antes 

mencionados.  

Uno de los primeros estudios que son referencia hasta el día de hoy es la investigación 

comparativa de la segregación socio espacial en América latina que será desarrollada por 

Arriagada Luco, C., & Rodríguez Vignoli, J. (2003). “Segregación residencial en áreas 

metropolitanas de América Latina: magnitud, características, evolución e implicaciones de 

política”.  Documento realizado para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

CEPAL donde compara a Santiago de Chile, Lima y Ciudad de México y a través de ellas 

observa los avances de la medición de la segregación residencial, patrones de migración 

intrametropolitana, analiza las diferencias de comportamiento y condiciones de vida y revisa 

las políticas sobre la segregación residencial socioeconómica y sus resultados para actuar sobre 

sus efectos. 

Dentro de los estudios que se convertirán en referencia de la segregación social del 

espacio en América latina estará Sabatini, F. (2006)  donde aborda de una manera diferenciada la 
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segregación socio espacial  en un texto para el BID donde resume y articula varias de sus 

investigaciones anteriores  mostrando las tendencias y características de la Segregación socio 

espacial, las dificultades metodológicas para su estudio, ordena las causas y los impactos que 

genera la segregación en las ciudades latinoamericanas y plantea una tesis donde esboza la 

segregación socio espacial como un fenómeno y no como una problemática. 

Mostrará efectos positivos y negativos de la ubicación de grupos sociales con 

características similares en un espacio, entre los aspectos positivos resaltará el papel de la 

homogeneidad en la formación y consolidación de identidades y la posibilidad de ejecutar de una 

mejor manera políticas focalizadas para la superación de la pobreza y en los negativos el impacto 

de la calidad de vida, la perpetuación de la pobreza, flexibilización laboral, marginalidad política 

y la desintegración social. 

Menciona además los diferentes enfoques, interpretaciones de la segregación socio 

espacial en los estudios latinoamericanos, donde manifiesta la poca investigación del tema desde 

los campos sociológicos y antropológicos, el aporte fundamental del texto son las 

recomendaciones para el control de la segregación, al trazar objetivos y ejes de intervención 

algunos de ellos: movilidad, regularización de tierras, dispersión de conjuntos residenciales y 

construcción de “centros comerciales modernos”. 

Si bien el hilo conductor en la explicación de la segregación socio espacial es su relación 

con el mercado y el modo de producción los estudios de las últimas décadas harán énfasis en el 

papel del modelo neoliberal como un factor por excelencia en las nuevas dinámicas que afectarán 

a los diferentes grupos sociales entre los trabajos que recogen esta perspectiva están Brites, W. F. 

(2017). Torres C. (2019). 
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Donde se evidencia el papel protagónico del mercado en la definición de las políticas del 

ordenamiento territorial y cómo el capital estatal pasa a convertirse en un factor de 

apalancamiento para el proceso de acumulación y termina convirtiéndose en un renovado modelo 

de segregación socio espacial a través de la renovación y la gentrificación urbana donde el 

capital tiene un nuevo impulso de liberalización de los mercados y el suelo urbano.  

Para terminar, dejando a las ciudades latinoamericanas en la encrucijada neoliberal que 

obliga a la necesaria acción del movimiento social y/o un estado que sea capaz de construir una 

ciudad incluyente y propicia para la realización humana.  

Se recogen innumerables trabajos sobre la segregación socio espacial en ciudades de 

diverso tamaño en América latina resaltamos los casos más emblemáticos de segregación urbana 

por efectos de la renovación urbana “San Telmo en Buenos Aires, Lapa en Río de Janeiro, o el 

centro histórico de Salvador Bahía” Brites (2017, p.676)  

La mención a la ciudad de Bogotá es constante debido a que es una de las ciudades con 

mayor nivel de segregación desde diferentes autores Sabatini (2006), Clichevsky N (2000), 

Brites (2017) merece especial  mención el trabajo de Dureau, Le Roux y Piron (2012) en donde 

realiza un análisis comparativo entre las ciudades de Santiago de Chile y Sao Paulo para 

determinar la evolución de la intensidad de la segregación residencial en la ciudad de Bogotá, 

desarrollando un indicador para observar la variable socioeconómica, mostrando cómo creció los 

niveles de segregación socio espacial en Bogotá donde los grupos económicos más favorecidos 

se ubicaron de manera homogénea y cercana. 

  Los estudios sobre la segregación socio espacial han sido también la base para construir 

una extensa obra sobre el hábitat, las ciudades informales, todo ello en el marco de análisis de los 

procesos de urbanización y el papel de la oferta de vivienda, regularización de los barrios 
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“ilegales” tema abordado de manera conceptual y completa. Uno de los textos que recopilan 

buena parte de este trabajo es “Informalidad y segregación urbana en América Latina” 

Clichevsky (2000). Este trabajo da una clara perspectiva sociológica al abordar el espacio urbano 

como una construcción social, que es producto de las relaciones sociales, pero a su vez 

condiciona a las mismas para configurar la segregación urbana como elemento conector con los 

debates de medio ambiente y desarrollo. 

La bibliografía consultada da cuenta de una clara descripción de la segregación socio 

espacial como un elemento transversal e inherente a las ciudades latinoamericanas donde si bien 

los autores consultados se manifiestan insatisfechos con la poca investigación del tema 

Clichevsky N. (2000), Sabatini (2006), Brites (2017) se puede dar por cierto que los factores y 

mecanismos como opera la segregación socio espacial es suficiente y obliga a buscar en la 

producción más actual, nuevos campos para nuestra tema de investigación, en este caso lo 

referente al derecho a la ciudad y sus avances. 

Uno de los trabajos más amplios y completos que desarrolla la segregación socio espacial 

y el derecho a la ciudad con una clara pretensión democrática en América latina es el estudio 

sobre el distrito federal de México, “La Ciudad Incluyente Un Proyecto Democrático para el 

Distrito Federal” Pradilla E. & Sodi D. (2006) que incluye no sólo aspectos de caracterización, 

históricos, sino sobre todo análisis de la política pública con fines de integrar a diversos sectores 

sociales en la búsqueda de una “ciudad de iguales”. 

El estudio de las representaciones sociales e imaginarios que se construyen alrededor de 

la segregación socio espacial nos da una perspectiva mucho más amplia y comprensiva de la 

problemática estudiada. Uno de ellos es: El texto de Carman vieira & Segura (2013) que aborda 

varios estudios de américa Latina desde una perspectiva socio-antropológica, centrado en las 
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prácticas, las relaciones y los sentidos sociales de los actores urbanos desde investigaciones 

sobre los procesos de segregación socio-espacial.  

La mirada socio-antropológica permite observar los grupos por etnia, clase o elementos 

etarios como constituyen y conforman la ciudad segregada. A partir de esta mirada es posible 

conocer el grado de heterogeneidad social de los espacios residenciales de las ciudades, e inferir 

algunas cuestiones relativas a los mecanismos que reproducen las desigualdades sociales. 

El estudio nos muestra como grupos sociales definidos sobre la base de distintos atributos 

y relaciones son segregados. El texto, desarrolla no sólo una mirada etnográfica sino además 

plantea la importancia de actores como: el Estado, sus mecanismos y planes de (des)regulación 

del uso del espacio, los agentes inmobiliarios, sus proyectos y emprendimientos, las 

organizaciones sociales, las sociedades de fomento o asociaciones de vecinos. 

La segregación es vista desde el ámbito de las representaciones sociales y las prácticas en 

los múltiples cruces de la vida cotidiana entre actores con diverso capital económico, social y 

cultural. 

El componente simbólico y de representación estará presente en los procesos de 

segregación socio espacial, donde están en juego dimensiones simbólicas y subjetivas en la 

tendencia de los grupos sociales a concentrarse en áreas específicas de la ciudad Carman, Vieira 

& Segura (2023). Que incluyen percepciones y valoraciones que determinan el valor del suelo y 

acompañan emprendimientos urbanos como urbanizaciones cerradas o políticas de relocalización 

de la población o de renovación urbana como lo demostraran estudios de caso desarrollados en la 

ciudad de Bogotá entre ellos, Aguilar (2014) y Gutiérrez et al (2022). 
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Estudios sobre Colombia y la ciudad de Bogotá 

Los estudios sobre la segregación socio espacial en Colombia son pocos y de un modesto 

alcance teórico, estos han estado marcados por la observación constante y de manera predilecta 

sobre la ciudad de Bogotá, a pesar que existen estudios comparativos con la ciudad de Medellín 

y Cali, al igual que estudios de caso sobre ciudades intermedias como Barranquilla, Soacha o 

incluso Chía de menor tamaño Mayorga J. (2019) 

La temática estudiada está asociada al concepto de ciudad informal, hábitat y 

gentrificación urbana. Dentro de los trabajos importantes que dan cuenta del desarrollo urbano en 

Colombia están Torres T. (2007). Ciudad informal colombiana. Que desde el urbanismo aborda 

las diferencias y similitudes de las ciudades colombianas para utilizar la segregación socio 

espacial como el elemento determinante para explicar la ciudad informal y relacionarla con la 

actuación de diversos agentes sociales que configuran la ciudad y desde el punto de vista 

sociológico permite identificar la mentalidad y actitud cultural de los habitantes respecto a la 

ciudad. 

Vale la pena resaltar los trabajos realizados desde el Urbanismo y en particular  La extensa 

y variada producción realizada por el equipo de investigación de Urbanismo y Hábitat de la 

Universidad Nacional de Colombia que produce la revista Bitácora encabezada por  Torres-Tovar  

donde hace seguimiento a las políticas públicas y al ordenamiento territorial desde un enfoque 

crítico que prioriza los procesos participativos de la comunidad, el derecho a la ciudad, las 

afectaciones que genera el modelo neoliberal en ciudades colombianas y latinoamericanas 

principalmente. Se tomaron sólo algunas publicaciones Torres et al (2013) Torres (2019) Torres 

(2020)  
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Dentro de las diferentes disciplinas que han estudiado la segregación socio espacial en 

Bogotá encontramos principalmente la geografía, el urbanismo. Donde la sociología y la 

antropología tienen un menor grado de participación generando un gran campo de investigación 

para la sociología, como lo confirma la revisión bibliométrica realizada por Mayorga J. (2019). 

Segregación Social en términos de acceso a bienes y servicios 

 Las investigaciones sobre segregación socio-espacial y su relación con diversos 

fenómenos asociados: pobreza, gentrificación, discriminación y el necesario seguimiento a la 

política pública y el derecho a la ciudad obliga a hacer un seguimiento a los siguientes autores 

destacamos de la geografía a Amezquita, L., Rodríguez, L., & Murillo, H. (2015), Arbeláez 

(2017), Amezquita (2017), Mayorga, Veliz (2018) y Rubiano Bríñez (2021) que  refieren su 

análisis a la situación espacial y su relación con la posibilidad de acceder a bienes y servicios que 

faciliten el acceso a capital cultural y a la riqueza en términos generales, para ello construirá y 

ajustará indicadores ya existentes que le permitan conocer y profundizar la segregación socio 

espacial desde variables espaciales y estadísticas 

De los aspectos a resaltar de varios de los estudios sobre la segregación socio espacial, es 

la dificultad y a su vez la necesidad de construir indicadores y variables que permitan cuantificar 

y medir para así superar problemas metodológicos para llegar a conclusiones acertadas y/o trazar 

políticas públicas que permitan la superación de la problemática estudiada. 

Mayorga, Veliz (2018) aporta indicadores y un recuento de cómo se ha configurado la 

construcción de algunos de los indicadores propuestos, menciona los principales conceptos desde 

donde hace su aporte y aborda de manera específica el caso de Bogotá. 

La “uniformidad” 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…La “exposición” se puede definir como el grado de contacto potencial. 
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También se entiende 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 pequeño sea el espacio urbano 

que ocupa un grupo, más concentrado es y, por lo tanto, más segregado. La 

“centralización” busca establecer la proximidad de un grupo de población al centro 

de la ciudad y define que mientras más centralizado se emplaza un grupo, más 

segregado se encuentra. Por último, el “agrupamiento” busca evaluar como unidades 

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

un continuo en el espacio (Martori, Hoberg y Surinach 2006). (p.174,175) 

Por su parte Mayorga, Veliz (2018) plantearán la necesidad de construir un indicador 

propio de ICVB Índice calidad de vida básico y no utilizar la estratificación oficial, para ello 

toma como variables: la vivienda y el entorno, la dependencia económica, el logro educativo de 

los hogares y el tamaño de los hogares y la falta de recursos de la alimentación básica como 

indicador de vulnerabilidad eludiendo la educación básica pues considera que se ha llegado 

prácticamente a cubrir en su totalidad (Ver tabla 2) 
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Tabla 2 

 Dimensiones y variables del Índice de Calidad de vida básico ICVB.  

Dimensiones Indicador/variable 

Hacinamiento no mitigable Hogares por vivienda 

Tipología de vivienda Tasa de hogares en viviendas según tipo 

Cobertura de servicios públicos Tasa de hogares sin servicio de acueducto 

Tasa de hogares sin servicio de alcantarillado 

Tasa de hogares sin servicio de energía 

Tamaño del hogar Promedio de personas por hogar 

Actividad desarrollada por los   

integrantes del hogar 

Tasa de dependencia económica 

Tasa de población mayor de 17 años sin empleo 

Grado educativo alcanzado por los 

integrantes del hogar 

Promedio de años de estudio alcanzado 

Tasa de población mayor de 17 años sin 

educación 

 

No consumo de alimentos en la 

última semana 

Tasa de personas que no consumieron ninguna de 

las tres       comidas, algún día de la última 

semana 

 

 

 Fuente: Mayorga, García y Hernández 2017, p.27 

Junto al indicador ajustado de ICVB, se utilizarán diferentes variables e indicadores en la 

organización y construcción de metodológica se recurrirá a tres elementos fundamentales “a) la 

decisión de que unidades espaciales utilizar; b) la definición de las categorías o grupos sociales; 

y c) la elección de medidas estadísticas para cuantificar la magnitud del fenómeno” (Rodríguez 

2013) citado por Mayorga, Veliz (2018, p 177) 
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Mayorga y Veliz establecerán patrones ya existentes y construirán nuevas variables y 

formas de cuantificación conforme a las particularidades de Bogotá y la información que se 

dispone, Censo 2018 

A partir de la definición de los indicadores de segregación socio espacial (Segregación, 

Disimilitud, Interacción, Accesibilidad, ICVB) planteará una serie de conclusiones y hallazgos 

sobre la segregación socio espacial en Bogotá, dejamos un primer mapa (ilustración 2) que 

muestra los resultados de la investigación realizada por ellos en la ciudad de Bogotá en 2018 y 

los mapas de accesibilidad a educación, recreación y cultura (ilustración 3) 

Ilustración 2 

Mapa Bogotá patrón espacial del Índice de calidad de vida ICVB 

 

Mapa por sección censal conforme a datos Censo 2018 tomado de Mayorga Veliz (2018, p.181) 
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Ilustración 3  

Mapas de accesibilidad a educación, recreación y cultura por localidades en Bogotá, 

 

Fuente: Mayorga Veliz (2018). elaborado a partir de información geográfica del IDECA s. f. 
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Rubiano Bríñez (2008), Mayorga veliz (2018), Amezquita L (2016) (2018) hacen 

referencia a la segregación urbana desde el análisis de la situación espacial y su relación con la 

posibilidad de acceder a bienes y servicios, que facilitan el acceso al capital cultural y a la 

riqueza en términos generales. 

Estos autores evidencian diferentes fenómenos asociados a la segregación socio espacial, 

en sus múltiples facetas, En Amezquita (2016) y (2017). En el primero, se aborda la relación 

entre segregación socio espacial y pobreza monetaria, y en el segundo cómo se configura el 

espacio público como lógica de segregación material y simbólica.  

Segregación y pobreza monetaria 

Dentro de las investigaciones que relacionan pobreza monetaria con la segregación socio 

espacial en la ciudad de Bogotá, Amezquita (2016), Se incluyen los 20 municipios cercanos 

aledaños a la capital y desarrolla sus tesis incorporando el concepto de ciudad Metropolitana 

En dónde se deja en evidencia la segregación como la imposibilidad de insertarse en 

circuitos de consumo y reconociendo en las políticas públicas y la identificación del “mercado de 

vivienda” como el principal obstáculo para la mezcla de diferentes grupos sociales, proponiendo 

la integración de la población en condición de pobreza al sistema urbano. 

La conclusión que resaltaría de la investigación de Amezquita (2016), a parte del trabajo 

metodológico,  es que muestra a través del índice de disimilitud “la ausencia de condiciones que 

propicien la movilidad social de los pobres es menor” (p.11) en las 19 localidades de Bogotá en 

comparación con los 20 municipios que incluyó como región metropolitana8 (Ver ilustración 4) 

                                                 
8
 La región Metropolitana en Bogotá fue decretada por la Ley Orgánica 2199 de 2022, el concepto de 

región metropolitana definida en el trabajo de Amezquita (2016) se construyó de acuerdo a parámetros definidos por 

ella misma debido a que no estaba definida en aquel momento e incluyó al municipio de Fusagasugá en su 

investigación que no está incluido en la actualidad. 



62 

 

lo que nos plantea nuevamente la tesis en la cual a mayor segregación socio espacial menor 

movilidad social y parafraseando a la autora el círculo se cierra cuando se estudia la renta urbana 

a mayor riqueza menor densidad poblacional y a su vez la mayor segregación socio espacial en 

las clases menos favorecidas  terminan cerrando la trampa de la pobreza9.  

Ilustración 4 

Mapa de distribución de la población pobre según pobreza monetaria en la Región 

Metropolitana, 

 

Fuente Amezquita (2016) a partir de EMB 2014 

 

                                                 
9
 El término la trampa de la pobreza será tratado por AGUILAR, J., Y YEPES, T. (2013). Location of the 

poor: neighborhood versus household characteritics. The case of Bogota. Bogotá D.C., Washington D.C 
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Segregación socio espacial y espacio público 

Amezquita (2017) y su investigación sobre el espacio público y la segregación socio 

espacial en Bogotá es bastante interesante porque si bien desarrolla el uso de elementos 

cuantitativos y descriptivos aborda desde perspectivas cualitativas elementos importantes para la 

comprensión sociológica de lo que implica la segregación socio espacial, desde el campo 

simbólico, los imaginarios y el papel que cumple el espacio público como frontera, pero también 

como posibilidad de integración social.  

Se exponen ejes temáticos de análisis sobre la investigación: 1. Estatus de vivienda, 

mecanismos de identificación y control; 2. Estado, uso y apropiación de parques; 3. Oferta 

comercial; 4. Oferta inmobiliaria y anuncios publicitarios. El trabajo recopila y construye mapas 

donde relaciona segregación socio espacial con múltiples variables que van más allá del uso del 

espacio público, como ruido, basuras, acceso a servicios de educación, invasión a andenes y 

calles, malos olores, analfabetismo, comercio y empleo entre otros. 

Segregación socio laboral 

Arbeláez (2017), desarrollará la segregación laboral y el proceso de inclusión laboral en 

función de la ubicación de los agentes económicos y Rubiano Bríñez (2021) trabajará el tema de 

la movilidad relacionándolo con segregación socio laboral a partir de un estudio de caso. 

El texto de: Rubiano-Bríñez, M. (2021) “Movilidad urbana y el entorno como 

generadores de ciudadanía”, es realizado en la localidad de ciudad Bolívar, UPZ lucero que hace 

mención al concepto de segregación socio espacial y lo vincula a conceptos como movilidad, y 

segregación socio laboral. Establece una medición de la segregación existente y relaciona las 

variables de pobreza establecidas a partir de investigaciones de la Secretaría Distrital de 

planeación SDP y el DANE. 
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Si bien el estudio no da elementos teóricos de fondo sirve como ejemplo concreto de 

cómo la segregación socio espacial marca diferencias determinantes en la movilidad y se 

convierte en un impedimento al acceso laboral por la dificultad de acceso a redes que faciliten la 

vinculación laboral e imaginarios que subsisten sobre las personas que viven en sectores 

periféricos de la ciudad. 

La investigación realizada tiene elementos cuantitativos e indicadores fundamentales para 

entender la segregación socio-espacial desde una perspectiva técnica y no sólo política como 

usualmente se hace referencia, se dejan consignadas conclusiones que hacen referencia al papel 

de la movilidad en la construcción de ciudadanía y superación de la segregación socio-espacial. 

Algunas de las conclusiones y el trabajo realizado nos permiten observar las diferencias 

en tiempo de los desplazamientos evidenciando como son algunos de los patrones que comporta 

la población en Bogotá, “ los trabajadores sin remuneración tienden a estar más segregados por 

estar agrupados en la localidad sin que muestren una tendencia a moverse en el resto de la 

ciudad” (p.11) “los estratos 1 y 2… las clases más pobres son las que tienen mayor necesidad de 

moverse en la ciudad” (p.13) “debido a las distancias que deben recorrer para llegar a sus lugares 

de trabajo, así mismo, son los que más se movilizan dentro de la ciudad” (p.15)  “la categoría 

que presenta un índice de segregación más elevado corresponde a trabajadores domésticos y los 

obreros no calificados que se ubican principalmente en las localidades de origen popular de 

Bosa, Kennedy y Ciudad Bolívar” (p.7)  resaltamos sólo algunas de las gráficas que muestran la 

relación existente entre el estrato socioeconómico y la tasa de viajes (ver tabla 3) y la ocupación 

laboral y el índice de segregación (ver tabla 4). 
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Tabla 3  

Tasa de viajes diarios por hogar y estrato socioeconómico en Bogotá.  

  

Fuente: Rubiano Bríñez (2008) con base en la información del Observatorio de la Movilidad 2017 

Tabla 4  

Índice de Segregación según EM2017. 

 

Fuente: Rubiano Bríñez (2018) con base en la EM2017 

Los “patrones” tienen un Índice de Segregación más alto ya que se debe a la tendencia a 

auto segregarse y separarse del centro, el sur y occidente de la ciudad. Aumentando tiempo de 

viaje y costos en el desplazamiento, sin embargo, los impuestos fuera del distrito capital suelen 

ser más beneficiosas para empresas o proyectos inmobiliarios. 

A diferencia de los trabajadores sin remuneración tienden a estar más segregados por 

estar agrupados en la localidad sin que muestren una tendencia a moverse en el resto de la 
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ciudad. Por otro lado, los obreros corresponden a la posición ocupacional menos segregada por 

cuanto, se considera que se encuentran repartidos por toda la ciudad” (p.11) 

Las dificultades para la accesibilidad y la necesidad de moverse a los lugares de trabajo y 

actividades cotidianas, para los sectores populares se configurarán en condiciones propias de la 

informalidad y la flexibilidad laboral lo que generará un acceso inequitativo al mercado laboral, 

generando una sobrecarga en los trabajadores/as a este fenómeno Rubiano Bríñez (2008) lo 

denominan segregación socio laboral que es generada de manera directa por la ubicación 

espacial que a su vez está dada por el valor del suelo y los sistemas de movilidad existentes. 

La segregación socio laboral también la encontramos referenciada en trabajos publicados 

por Fedesarrollo en los trabajos de Aguilar y Yepes (2013), Aguilar R. (2014) donde muestran el 

papel de la situación socio económica de los vecinos y que tan cercanos o lejanos están de 

sectores de mayores o menores ingresos y del nivel educativo que pueden estar sus vecinos 

mostrando cómo los sectores más precarizados caen en la “trampa de la pobreza” y mostrando 

desde una perspectiva econométrica como la ubicación está claramente determinada por la 

lejanía a sectores en condición de pobreza. Gutiérrez et al. (2022) evidencia como el valor del 

suelo es mayor cuanto más distanciado está de los estratos considerados bajos 1 y 2, a través de 

la comparación del índice de Gini, el valor del metro cuadrado, y la distancia a los estratos 

considerados pobres. 

Segregación socio cultural y política pública 

Buena parte de los trabajos recientes sobre segregación socio espacial en Bogotá hacen 

referencia a investigaciones referidas a los procesos de exclusión desde el punto cultural 

encontramos los trabajos de Uribe-Mallarino (2018), Guevara & Shields (2019), Gutiérrez, Nieto 

& Quenguan (2022). Muestran como Bogotá y su política pública con el concepto de 
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estratificación generaron un patrón de clasificación que se incorporó en los ciudadanos y que 

refuerza barreras que mantienen la exclusión social. Los trabajos anteriormente enunciados 

muestran cómo se generan procesos de objetivación y naturalización de las diferencias sociales 

existentes. 

Uribe-Mallarino (2018) expone la estratificación socioeconómica como representación 

social, proceso de estratificación de la ciudad construido entre los años 2005- 2007 que generó 

un sistema de representaciones que se convierten en la configuración actual de las 

representaciones de la diferenciación social existente. 

Esto fue producto de la política pública que buscaba focalizar la inversión del estado y que 

aumentó los claros niveles de diferenciación social ya existente, se describe el cómo se piensan las 

diferencias y las jerarquías sociales. 

La representación social de la estratificación se aborda desde la cultura y de lo simbólico 

en la formación de los juicios y valores, lo mismo que en las prácticas que los individuos y los 

grupos realizan. Muestra el papel que cumplen los estratos como elemento de diferenciación en 

diferentes campos de la vida de los ciudadanos y muestra cómo desde la política pública se 

construyen representaciones sociales que terminan jugando en el actuar político. 

Además, cumplen un papel importante en procesos de objetivación y naturalización de las 

diferencias sociales creando verdaderas barreras para la integración social. 

Guevara & Shields (2019) La estratificación socioeconómica en Bogotá muestra la 

relación socio-espacial y los elementos de su constitución y desarrollo histórico. Hace una 

clasificación de los barrios y manzanas. 

Muestra como el proceso de estratificación creado en Bogotá estaba en función de los 

servicios, las comodidades y las calidades de construcción en Bogotá termina generando una 
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espacialización sustituta de las divisiones económicas. Mapea, clasifica y excluye, pero también 

es introyectado y cuestionado como un modelo jerárquico y de especialización sociocultural de 

los residentes, para terminar, convirtiendo los estratos en un patrón de identificación de 

estereotipos y discriminación que estaría generando por medios normativos una ciudadanía de 

los bogotanos con procesos de identificación de quién debe y no debe ir a dónde. 

Segregación socio espacial y representaciones sociales 

Dentro de los trabajos sobre segregación socio espacial que hace énfasis en las 

representaciones sociales y la reproducción de las desigualdades y la exclusión está el estudio 

comparativo entre jóvenes adolescentes de las ciudades de Cali, Medellín y Bogotá. Realizado por 

Amy E. Ritterbusch (2011) 

Que por medio de la investigación acción participativa desarrolla junto con población 

joven la mirada de la ciudad y la segregación social, se incluyen técnicas como entrevistas a 

profundidad, grupos focales y cartografía social   para recoger experiencias de niñas y jóvenes en 

las ciudades de Cali, Medellín y Bogotá. 

La exclusión social desde la discriminación y violencia hacia las niñas será el énfasis del 

texto mostrando los procesos de naturalización, la carencia de políticas públicas efectivas, por 

medio del enfoque del trabajo de la autora se pretende encontrar nuevas miradas capaces de 

redirigir la mirada de académicos e instituciones estatales que permitan la superación de la 

exclusión social en niñas y jóvenes adolescentes en las ciudades colombianas. 

Dentro de los trabajos de investigación realizados por Instituciones estatales sobre 

segregación socio espacial están: “Segregación socioeconómica en el espacio urbano de Bogotá” 

(2012), que se realizó en el marco del plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para todos” que desarrolló 

un amplio diagnóstico hace énfasis a lo que se refiere a la segregación social en el ámbito escolar 
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y desarrolla el Índice multidimensional de focalización IMF como alternativa al proceso de 

estratificación existente. 

 “La estratificación en Bogotá: impacto social y alternativas para asignar subsidios” (2016) 

desarrollada también por el CID de la Universidad Nacional de Colombia a petición de la secretaría 

distrital de planeación SDP. Es uno de los diagnósticos más amplios que caracterizan la 

segregación socio económica en varios aspectos: segregación racial, socio laboral, de género, 

escolar y residencial socioeconómica que sirve de base a varias de las investigaciones ya citadas. 

Segregación, Derecho a la ciudad y política Pública 

Las luchas sociales desarrolladas en entornos urbanos, prácticamente en su totalidad 

pueden ser incluidas dentro del derecho a la ciudad por lo amplio del concepto, sin embargo 

hacemos referencia a las que explícitamente lo enuncian y lo enmarcan en lo que se conoce por el 

derecho a la ciudad. 

Dentro de los trabajos sobre el derecho a la ciudad encontramos  Torres-Tovar (2020), 

Cumbre Urbana (2016) “Carta de Bakatá por el derecho a la ciudad y el territorio” donde no sólo 

se fundamenta los aspectos esenciales del derecho a la ciudad, sino que también se enmarcan 

dentro del movimiento social que ha venido haciendo declaraciones a nivel global circunscribiendo 

el derecho a la ciudad a la declaración internacional de los Derechos humanos y múltiples 

convenciones de organizaciones a nivel mundial. 

El ordenamiento del territorio es el elemento nodal, más no exclusivo del entendimiento y 

análisis de la segregación socio espacial en las ciudades, sin embargo, si es un primer acercamiento 

necesario que permite evaluar el grado de importancia que se le asigna en los planes de ciudad a 

la superación de la segregación socio espacial y la búsqueda de una ciudad más equitativa e 

inclusiva. 
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El actual Plan de ordenamiento territorial “Bogotá reverdece 2022-2035” que derogó el 

decreto 619 de 2000 se constituyó por varios años en el POT vigente para la ciudad a pesar de 

varios intentos por modificarlo, sólo fue hasta el 2021 que se modificó en su totalidad. 

 De los trabajos que analizan el POT “2022-2035” encontramos dos únicos trabajos uno de 

Mario Noriega “Once Razones para no aprobar este POT” (2021) y del equipo de Investigación de 

Urbanismo y Hábitat de la Universidad Nacional de Colombia con “Ordenar Bogotá, más allá del 

discurso”. Torres et al (2021) 

El primer trabajo Noriega M. (2021) cuestiona el POT en debate como carente de 

coherencia, celeridad desmedida, nula participación ciudadana, la hiper densificación y falta de 

equidad en la distribución de cargas y beneficios, entre otros aspectos. 

 El segundo es un primer acercamiento al Plan de Ordenamiento Territorial, que se discutía 

en ese momento (agosto 2021) en el Concejo de Bogotá, que luego sería aprobado por decreto y 

sin modificaciones de fondo. Tiene la ventaja que lo desarrolla un equipo interdisciplinario 

evaluando los principales componentes del POT 2022-2035, donde dejan de manifiesto cómo las 

pretensiones y enfoques no se corresponden con algunos de los títulos y que antes por el contrario 

se mantiene una ciudad habilitada para la inversión inmobiliaria so pena de la superación de las 

inequidades existentes, se resaltan algunos logros, entre ellos,  mantener zonas de protección 

ambiental en los bordes de la ciudad y la definición de la Estructura Ecológica Principal como 

componente estructurante del POT. 

Incluye los componentes referentes a norma urbana, estructura ecológica principal, 

Estructura Socio económica y de patrimonio, Estructura Funcional y del cuidado y análisis de las 

Unidades de Planeación Local UPLs y de algunas actuaciones estratégicas. 
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A parte de los textos y autores ya mencionados se han incluido dentro de la revisión 

bibliográfica y al preámbulo a la actual monografía investigación que enmarcan la temática que 

ayudan a observar la problemática desde una visión más amplia cito algunos textos histórico-

sociales de la configuración de la ciudad de Bogotá desde el siglo XVI hasta la época 

contemporánea. Que hacen énfasis en los diferentes grupos sociales existentes en Bogotá y sus 

conflictos que denotan el cambio social, al igual que el cambio de mentalidades. 

Encontramos los trabajos de Fals Borda, O. (2021). La Subversión en Colombia, El cambio 

social en la Historia y Romero, J. L. (2021) Latinoamérica, las ciudades y las ideas. Codazzi, 

Agustín (2023). Geografía física y política de la Confederación Granadina: Estado de 

Cundinamarca y Bogotá y por último historia de los barrios obreros Cifuentes Sarmiento, J. A. 

(2018). Dentro de los archivos históricos podemos encontrar los mapas del archivo de Bogotá y el 

Museo de Bogotá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

Conclusiones: 

El estudio del espacio es un elemento determinante para la sociología urbana ya que ella 

evidencia los cambios globales de la sociedad, pero también nos obliga a hacer el énfasis en los 

fenómenos y su dinámica para entender no sólo sus implicaciones sociales sino también prever 

escenarios a futuro para mitigar riesgos sociales de orden antrópico como lo es la segregación 

socio espacial.  

El estudio de la segregación socio espacial plantea varios retos, el primero consiste en 

superar la mirada cartesiana para entender el espacio como una construcción social lo que 

permite incorporar la mirada geográfica como un componente importante en la comprensión de 

la vida social. Por lo tanto, es necesario desarrollar una serie de investigaciones que nos permitan 

entender el espacio y la segregación socio espacial y su papel en los procesos de interacción 

humana, tanto en lo que tiene que ver con los procesos de socialización, como el proceso de 

naturalización de la estructura social imperante. 

La ciudad es el escenario por excelencia de la cultura humana, ya que es la modificación 

del entorno natural, lo que nos permite debatir y proponer formas distintas de habitar y convivir, 

lo que a su vez genera una lucha constante por qué tipo de paradigma rige la sociedad, el espacio 

y la apropiación de la ciudad, Esta lucha por la ciudad se manifiesta en cuatro claras 

dimensiones: económica, política, social y simbólica.  

Económica a través de la apropiación del suelo como generador de renta, Política a través 

de la jurisprudencia y los planes de ordenamiento territorial que ordenan y definen el territorio 

conforme a los intereses hegemónicos. La social que si bien está marcada por las dos anteriores 

dinámicas en ocasiones se separa del control del mercado y del estado que está dada por 

dinámicas poblacionales o la acción social, que a veces determinan buena parte de los conflictos 



73 

 

existentes y que se comportan de formas no necesariamente predecibles pero que se vinculan 

necesariamente con los diferentes paradigmas que se disputan la ciudad. 

La apropiación simbólica de la ciudad por diferentes actores, si bien no es un elemento 

que se evidencie a primera vista, marca buena parte de las normas sociales que se siguen y es la 

segregación socio espacial o su superación, la que determina el modelo de ciudad que se erige 

como derrotero y referente social. Componente fundamental en la apropiación de la ciudad por 

parte de los grupos en tensión. 

 Un ejemplo concreto de la disputa simbólica la podemos ver en el caso de la ciudad de 

Bogotá en los años 2019-2020 en como una parte del movimiento social se encaminó 

precisamente a modificar el entorno urbano y las relaciones entre los ciudadanos/as/es, se 

recuerda el derribamiento de monumentos, la resignificación de lugares, los murales y la 

apropiación de diferentes sitios de la ciudad. 

Donde fácilmente nos surgen algunas preguntas de investigación: ¿la apropiación de 

espacios públicos durante las protestas del 2019 y 2020 se convirtieron en una apropiación 

simbólica de la ciudad por sectores excluidos y subalternos? ¿Qué características tenían? ¿Qué 

tipo de normas y orden cuestionaban? 

 El estado del arte de la segregación socio espacial en Bogotá muestra la carencia de 

estudios que den cuenta de los procesos de discriminación social que se viven en Bogotá y el 

componente casi que exclusivamente que se muestra es el geográfico y no se profundiza el papel 

que está jugando la segregación en los procesos identitarios en los grupos humanos. 

El estudio de la segregación socio espacial y sus consecuencias exige recoger 

investigaciones ya existentes sobre situaciones de segregación social en diferentes escenarios y 

superar la descripción geográfica que si bien es necesaria abre la puerta a miradas y enfoques 
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mucho más amplios que el sólo papel del lenguaje como componente casi que exclusivo de la 

interacción social. 

Por ejemplo, observar los entornos escolares, el espacio público y ver allí el papel de los 

actores sociales. La relación estudiante-docente; niño-joven-adulto; residente-arrendatario-

habitante de calle y dar cuenta de los procesos de exclusión o segregación que se viven en la 

actualidad. Qué tipo y cómo se evidencian los conflictos con relación a las normas y que tanto 

juegan los prejuicios que subyacen con relación a poblaciones segregadas en términos socio 

económicos. 

Las actuales investigaciones de la segregación socio espacial que hacen mayor énfasis en 

los imaginarios y representaciones sociales abren el campo a estudiarla de manera más amplia 

que incluya a ésta como un constructo social que naturaliza las diferencias sociales y las 

inequidades existentes. 

 La segregación socio espacial no ha sido estudiada de manera más amplia que incluya a 

esta como un constructo social que naturaliza las diferencias sociales y las inequidades 

existentes, gran parte de los estudios muestran cómo la segregación espacial evidencia las 

diferencias ya existentes  

La investigación realizada pone de manifiesto que es necesario ahondar en 

investigaciones de tipo cualitativo o mixto que permitan evaluar la política pública ya que el 

componente de segregación socio espacial es transversal, pero resulta convirtiéndose en un 

elemento tácito el cual no se aborda a pesar que la superación de la segregación socio espacial se 

convierte en un aspecto importante para la superación de la pobreza. 

Gran parte de los estudios muestran cómo la segregación espacial evidencia las 

diferencias ya existentes y propone medidas de diverso tipo, actualmente desde el campo político 
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el concepto del derecho a la ciudad recoge el actuar de las comunidades y su necesaria incidencia 

sobre el estado en contravía de la lógica del mercado, en sus dos matices como ya se mostró en el 

primer capítulo. 

El estudio trato de desarrollar de la manera más amplía el tema de la segregación socio 

espacial dando cuenta de conceptos relacionados con esta, como los problemas de movilidad, 

segregación socio laboral, educativa, de recreación, cultura, equipamientos urbanos, vivienda y 

hábitat, para vincularlos con el derecho a la ciudad, reivindicación que subyace en el actuar de 

las comunidades, sin embargo, es necesario priorizar cuáles serían los elementos nodales y 

estructurantes. 

La priorización de notaría enfoques políticos y técnicos que incluiría visiones 

diferenciadas y que no se abordaron en el trabajo, sin embargo, deseo plantear, a partir del 

estudio del estado de la cuestión y tomando como referencia los postulados de Piketty (2021) y 

los ejes principales planteados por Él para la superación de la pobreza y en este caso de la 

segregación socio espacial hacia donde deben estar dirigidos 1. La superación de los estigmas e 

imaginarios construidos sobre las personas en condición de pobreza y sus territorios.2. Fortalecer 

y mejorar el capital social y cultural de las comunidades 3. Acceso a la vivienda en entornos 

cercanos a los centros de empleo y de servicios de la ciudad, lo que pasa por una política de 

vivienda de gran alcance y con condiciones adecuadas “vivienda digna”. 

El alejamiento de los sectores adinerados de los sectores populares es una característica 

histórica en las ciudades latinoamericanas lo que marcó la ciudad dual o ciudades polares, sin 

embargo los procesos de renovación urbana, e inversiones inmobiliarias han transformado la 

ciudad a una ciudad fragmentada, presentándose procesos de auto segregación y de poca o 

ninguna apropiación del espacio público lo que obliga a entender el fenómeno de la segregación 
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socio espacial como fundamentalmente cultural, así tenga una explicación claramente económica 

y medidas políticas que la mantienen.  

La historia social nos reafirma el papel de la cultura, en el caso Bogotano es diciente y 

claro el papel de la ciudad Yuxtapuesta construida por la colonización europea y la matriz 

cultural que nos heredó el modelo Colonial, basada en una estructura social claramente racista y 

clasista, marcada por la estratificación social y que se evidenciaba en la disposición espacial de 

los españoles y de la población indígena en la ciudad fundada. 

Los equipamientos colectivos y la modificación de los entornos urbanos que garanticen la 

mezcla de grupos sociales es un elemento importante y necesario para la construcción de 

ciudadanía al igual que para el mejoramiento del capital social y cultural de las comunidades en 

condiciones de pobreza. 

Es necesario investigar y poder determinar el papel de los imaginarios y las 

representaciones sociales en los funcionarios del estado y de quienes toman buena parte de las 

decisiones políticas e incluso poder llevar el campo de estudio a niveles cada vez más amplios 

que permitan una reflexión generalizada como sociedad. 
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