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resumen | Medir la segregación residencial a partir de unidades espaciales arbitrarias 
construidas por los organismos censales conlleva ciertos inconvenientes vinculados a 
lo que se conoce como el Problema de la Unidad Espacial Modi"cable (PUEM). Este 
problema ha sido generalmente ignorado por la mayoría de los investigadores, como si 
no afectara los resultados de sus estudios. En este trabajo se discute la legitimidad de 
usar zoni"caciones censales para medir la segregación residencial, y se propone el uso 

residencial socioeconómica en la Argentina durante el período 1991-2001. Se concluye 

limitada, y que solo a partir de introducir cambios de política en la gestión de datos 

campos.

palabras clave | segregación, sociología urbana, tecnologías de información y 
comunicación. 

abstract | Attempts on measuring residential segregation using arbitrary spatial units 
constructed by census agencies carry certain drawbacks related to what is commonly known 
as the Modi�able Areal Unit Problem (MAUP). �is problem has been generally ignored 
by urban researchers in this topic as if it would not a�ect the results of their studies. �is 
paper discusses the legitimacy of using census zoning systems for measuring residential 
segregation, and proposes the use of data disaggregation and regrouping (DDR) techniques 
that may at some degree contribute in reducing MAUP biases. One of these techniques is 
used for measuring socioeconomic residential segregation trends in Argentina for the 1991-
2001 period. We conclude that in countries like Argentina these techniques represent just 
a partial and limited solution to MAUP. Quality and precision of quantitative studies on 
residential segregation and other �elds dealing with similar problems may be substantially 
improved only if better access to spatially disaggregated data is provided by census agencies.

key words | segregation, urban sociology, information and communication 
technologies.
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Introducción

residencial se mani"esta en la distribución desigual de los grupos sociales en el espacio 
de la ciudad, es decir, la tendencia a la conformación de zonas de super"cie, población 

-

clasi"cados por atributos como la raza o la nacionalidad, y segregación residencial so-
cioeconómica (o SRS) cuando lo son a partir de atributos como el ingreso, la educación 

-

según la cual existiría una correlación entre distancias físicas y distancias sociales: cuanto 

habitando próximas entre sí.
-
-

dencias, y los patrones espaciales que adopta la distribución desigual, especialmente de 

comenzó a instalarse como tema de actualidad en la agenda de algunos investigadores 
-

teceille & Ribeiro, 1999; Telles, 1995); otros, en examinar los denominados efectos del 
vecindario sobre la estructura de activos y oportunidades de los hogares en situación 

 et al., 2009), así como la 
tendencia de estos efectos a incrementar su malignidad cuando la segregación se mani-

han procurado aportar simples evidencias acerca de sus niveles y tendencias recientes en 

de"nen un fenómeno complejo como la segregación residencial, la mayoría de los es-
tudios en este campo parten de una idea o premisa común: la segregación residencial 

y transformación de la realidad urbana.
Sin embargo, medir la segregación residencial no es una tarea sencilla, pues acarrea 

cuestiones fundamentales: i) la de"nición de las categorías o grupos sociales; ii) la 

presente trabajo trata especí"camente sobre la tercera de estas cuestiones, largamente 
ignorada o pasada por alto por los investigadores: los problemas metodológicos que 
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se derivan de medir la segregación residencial a partir de datos censales que, en virtud 
del llamado “secreto estadístico”,1 se encuentran agrupados según zonas que di"eren en 

objetivo es doble. Por un lado, se trata de traer a un primer plano estos problemas 
metodológicos, aportando a su esclarecimiento. Por otro, esperamos contribuir al 
debate de soluciones metodológicas alternativas capaces de mejorar la precisión de las 
mediciones y la comparabilidad de los estudios longitudinales y entre ciudades y países.

Para cumplir con estos propósitos, comenzaremos explicando cómo conceptualizar 
una distribución desigual de grupos sociales en el espacio, y cómo se mide la segregación 

-
vados del uso de datos agrupados en zoni"caciones censales, tomando a modo ejemplo 
los casos de Estados Unidos y Argentina. Resumiremos a continuación dos metodolo-

-

sometida a pruebapor medio de un estudio de caso y con el "n de conocer los cambios 
en la segregación residencial socioeconómica ocurridos en Argentina entre 1991 y 2001.

Medir la segregación como distribución desigual

-
tancia física. Si tenemos una ciudad cuya población puede ser clasi"cada en dos grupos, 
A y B, observaríamos si la distancia media entre los miembros del grupo A di"ere de 
la distancia media de cada miembro de A respecto de cada miembro de B; si ambas 

la distribución desigual es como la variación de la composición social de la población 

grupo en cada zona fuera igual a su respectiva proporción en el conjunto de la ciudad. 
Tradicionalmente, para medir la segregación los investigadores se han servido de datos 
relevados por los censos nacionales provistos y agrupados en unidades espaciales, a las 

tomar los datos censales agrupados en alguna de las distintas zoni"caciones disponi-
bles, clasi"car a las personas de acuerdo con alguna variable, y aplicar alguno de los 
tantos índices de segregación conocidos.

Los índices de segregación tienen por "nalidad dar cuenta de la medida en que la 
distribución espacial de los miembros de al menos dos grupos sociales di"ere de una 
distribución de referencia, que podríamos considerar “ideal”, “igualitaria” o sencilla-

a su proporción en el conjunto de la ciudad. En el otro extremo se encontraría aquella 
-

gación existen decenas de índices acerca de cuyas cualidades, la forma de clasi"carlos 
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y la bondad de su ajuste frente a una serie de criterios o principios deseables existe una 
abundante literatura 

-
isten índices para medir la segregación entre dos grupos2 (índices dicotómicos) y otros 

figura 1 | Distribución espacial de dos grupos con ausencia de segregación y 
máxima segregación

fuente elaboración propia.

El Problema de la Unidad Espacial Modi0cable (PUEM) y sus implicancias

índices de segregación, la discusión metodológica referida a la elección de las unidades 
espaciales ha ocupado un lugar casi marginal en la literatura sociológica. La mayoría de 
los investigadores parece desconocer el hecho de que medir la segregación a partir de 
datos previamente agrupados en zonas censales involucra lo que en geografía y otras 

-

2005).3 En líneas generales, el PUEM consiste en que cualquiera sea el índice utilizado 

contemplados en la delimitación de las zonas para las cuales se encuentran agrupados 
y reportados los datos. Y en la medida en que las zonas di"eren ampliamente en sus 

2 El uso de la expresión “segregación entre grupos” puede dar la falsa impresión de que se trata de una suerte de relación 

donde los grupos se segregan a sí mismos o unos a otros de manera recíproca y consensuada, tal como creía la Ecología 

Hecha esta aclaración, utilizamos la expresión “segregación entre grupos” con "nes puramente expositivos. En un 

Modi�able Areal Unit Problem
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-
cial carecería de legitimidad si lo que se desea es responder a preguntas tan elementales 

-
lucionado los niveles de segregación a lo largo de algún tiempo. Veamos brevemente 

Al medir la segregación, el PUEM se mani"esta en que el valor de los índices mues-

-
en sí entre sí. En segundo lugar, existe el problema de que 

diferentes valores en los índices simplemente alterando la forma o disposición de las 
zonas sobre el plano de la ciudad.

-
tica (visiblemente desigual a simple vista) de las residencias de dos grupos sociales y 

Figura 2). Y 
veremos cómo distintas formas de agrupar los datos nos permiten obtener diferentes 

4 En el par de zoni"caciones A, vemos que al 

90° la zoni"cación. Y en C vemos cómo dos zoni"caciones con la misma cantidad de 
-

-

figura 2 | Variaciones en el índice de Disimilaridad según la zoni0cación 

fuente elaboración propia.

100%) y se interpreta como la proporción de miembros de uno u otro grupo que deberían cambiar su zona de residencia, 
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del PUEM. Y aunque el problema es bien conocido desde hace mucho tiempo, ocu-
rre que en la mayoría de las investigaciones en distintos países se procede a tomar 
las zoni"caciones censales tal y como vienen dadas, medir la segregación a partir 
de ellas y extraer conclusiones haciendo de cuenta que la forma en que los datos 
se encuentran agrupados no ha tenido ninguna incidencia signi"cativa sobre los 
resultados.

medir la segregación han sido y siguen siendo los llamados census tracts. Los census 
tracts son un tipo de zonas que, según el Census Bureau de los EE.UU., son delimi-
tadas siguiendo una serie de criterios, a saber: primero, deben contener población 

-

óptimo”; y tercero, una vez creado un census tract, sus límites son inmodi"cables, 
salvo en caso de subdivisión.

Si la mayoría de los investigadores norteamericanos ha  optado por los census 
tracts para medir la segregación residencial, esto no se explica por la ausencia de 
zoni"caciones alternativas (que, como veremos, existen), sino por el hecho de que 
los census tracts han sido tradicionalmente aceptados como equivalentes de “vecin-

-
(Bell, 

census 
tracts presentan formas y dimensiones en apariencia caóticas y caprichosas. Guste o 
no, es la forma que tienen los vecindarios.

census tracts para me-
dir la segregación residencial acarrea serios inconvenientes, algunos de los cuales 

 et al., 
 

-
"ca de los census tracts es ambigua y no puede ser precisada. Por otro lado, ocurre 
que aun si esta escala pudiera ser precisada, sería apenas una escala posible entre 
otras. Y por último, se objeta que el uso de census tracts implica asumir que solo 
existe proximidad espacial e interacción entre personas que comparten un mismo 
census tract, y no entre quienes habitan census tracts vecinos.

Estas críticas son correctas, pero apenas super"ciales y, por lo tanto, insu"cien-
tes. A nuestro entender, el verdadero problema de los census tracts tiene que ver, en 
última instancia, con los criterios implicados en su delimitación. En primer lugar, 
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el sentido de medir la segregación residencial a partir de zonas que, precisamente, 

5, ya que eventuales diferencias en el valor de los índices de 

-
cuentran los grupos sociales. En segundo lugar, el problema no es tanto que los 
census tracts di"eran en sus formas y super"cies, sino que estas variaciones sean una 

6 -

Y esto no es todo. Nótese que si los límites de los census tracts fueron originalmente 

regularmente actualizados en censos posteriores, las series históricas de una misma 
ciudad pueden mal informar una baja en los niveles de segregación residencial, 
cuando lo que podría existir es, en realidad, un proceso de conformación de nuevas 

los límites de los census tracts originales.7

census tracts
ello apenas nos devolvería al interrogante del comienzo, sobre el sinsentido de medir 

del conocimiento empírico sobre la segregación residencial producido en los 
EE.UU. a partir de los census tracts

manera rigurosa o solo aproximada, de los criterios de homogeneidad y cantidad de 
población a la delimitación de los census tracts debería invalidar de plano cualquier 
intento de medir la segregación a partir de este tipo de zoni"caciones.

census tracts

responsabilidad de delimitarlos. Segundo, porque tampoco es sencillo encontrar conjuntos su"cientemente grandes de 

de vida. Y tercero, porque mientras la distribución espacial real de los grupos sociales puede cambiar con el tiempo, los 

límites de los census tracts permanecen inalterados.

6 Ya que menores super"cies son su"cientes para albergar el óptimo de, en EE.UU., 4.000 habitantes.

7 Por ejemplo, en trabajos recientes como los de 

census tracts

census tracts para medir la segregación, y no su utilidad para otros "nes, 

cualesquiera estos sean.



104 ©EURE | vol 39  |  no 118  |  septiembre 2013  |  pp. 97-122

de los census tracts
census blocks. En zonas urbanas, los census blocks coinciden 

aproximadamente con manzanas, de manera que su uso para medir la segregación 
supondría importantes ventajas respecto los census tracts. En primer lugar, pocas 
dudas hay de que quienes habitan una misma manzana comparten un mismo vecin-e que quienes habitan una misma manzana comparten un mismo vecin-
dario, como quiera que este se de"na. Y segundo, porque su delimitación responde 
a un criterio puramente físico, y no a criterios arbitrarios como la homogeneidad y 
cantidad de habitantes. Sin embargo, no deja de resultar curioso que sean realmente 
pocos los estudios donde efectivamente se ha empleado o recomendado el uso de 
los census blocks (Cowgill & Cowgill, 1951; Hatt, 1945; Lee 
& Jiobu, 1975; Myers, 1954; Reardon 
estudios como los de los Cowgill, erróneamente se ha llegado a sugerir que si los 
census tracts
en vez de los census blocks.

segregación residencial han prestado aún menos atención al PUEM que en los 
EE.UU. Respecto del tipo de zonas censales utilizadas, existen el llamado setor cen-
sitário en Brasil, los “radios” y “fracciones” censales en Argentina, los “barrios” en 
Uruguay… Pero los criterios para la delimitación de estas zonas di"eren entre países, 

-
vestigadores generalmente toman las unidades espaciales que tienen a mano o a las 
que intuitivamente y sin mayores fundamentos atribuyen algún signi"cado espe-
cial, como, por ejemplo, el considerarlas equivalentes de los census tracts norteame-
ricanos 

Veamos cómo se mani"esta el PUEM en el caso especí"co de Argentina. En este 

datos de población y vivienda son los llamados radios censales. Para su delimitación, 

luego, el número trescientos carece de todo signi"cado sociológico, siendo apenas 
-

los census tracts

census 
tracts
la cartografía censal argentina muestra evidencias de todo tipo de situaciones.9

9 Por un lado, existen villas miseria (asentamientos informales de población de bajos recursos) que aparecen 

elites y asentamientos pobres muy próximos entre sí y apenas separados por un muro y vigilancia privada.
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Como fuera, podría pensarse que si los radios censales no contemplan por re-
gla general el criterio de la homogeneidad, constituirían unidades espaciales menos 
arbitrarias que los census tracts y, por lo tanto, menos vulnerables a las contraindi-
caciones en su uso para medir la segregación residencial. Esto es solo parcialmente 
cierto. En primer lugar, porque la zoni"cación censal de cualquier ciudad argen-
tina sigue siendo apenas una entre las casi in"nitas posibles zoni"caciones que se 

viviendas. En segundo lugar, porque aun si la delimitación excluyera toda consi-
deración acerca de las características de la población, subsisten los mismos proble-
mas que afectan a los census tracts: por un lado, que no es posible precisar la escala 

habitantes” por “300 viviendas”, y obtenemos el mismo resultado: la magnitud de 
-

sidad de las ciudades.
Como conclusión, tampoco en la Argentina es posible a"rmar si la segregación, 

medida a partir de los radios censales, es mayor en una ciudad o en otra. Mucho me-
nos legítimo parecería comparar los índices de segregación de ciudades argentinas 
con los de ciudades de otros países, en los cuales se han contemplado diferentes 
criterios en la delimitación de las zonas censales.

gráfico 1 | Tamaño en metros cuadrados de los radios censales en 25 ciudades de 
Argentina, año 2001 
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¿Es posible lidiar con el PUEM?

Los investigadores nos encontramos así frente al dilema de si seguir produciendo 
estudios de dudosa precisión y comparabilidad, o detenernos a pensar sobre el 

asumamos que, de momento, no tenemos otro remedio que trabajar con datos 
que ya se encuentran agregados en zonas censales, y que estas representan la mejor 
aproximación disponible a la distribución real de los grupos sociales en el espacio. 

-
siones no deseadas del PUEM.

En las condiciones actuales, donde los datos censales se encuentran protegidos 
por el secreto estadístico, una metodología capaz de lidiar con el PUEM debe 
incluir dos pasos elementales. A grandes rasgos, el primero consiste en desagregar 
los datos contenidos en las zonas censales. El segundo, reagruparlos en función 
de un nuevo sistema de zonas de igual forma y super"cie. Podemos referirnos 

 desagregación y reagrupamiento de 
datos
(SIG) han encontrado una amplia difusión en disciplinas que tienen por objeto 

entre otras aplicaciones. Recientemente, los SIG han comenzado a ser aplicados 

trabajos como los de White 
(2001), Escolano Utrilla (2007) y Reardon 

La desagregación de datos

Figura 3), para estar en 
adelante georreferenciada a un punto exacto en la intersección de dos coordenadas 

individuos u hogares dentro de cada zona.
Una forma de proceder es asumir que la totalidad de las residencias se locali-

zan en el centroide (punto medio) de su respectiva zona (Figura 
siguió este procedimiento para calcular su índice de Proximidad entre personas 
“blancas” y “no blancas” en un conjunto de ciudades de EE.UU.

Una segunda forma de proceder a la desagregación es suponer que las 
residencias se distribuyen de manera uniforme dentro de cada zona. La ventaja 

la distribución esperada “a la larga” de una distribución aleatoria cuando la 
cantidad de casos es su"cientemente grande. Idealmente, querríamos obtener 



107Rodríguez  |  El uso de zonas censales para medir la segregación residencial...  |  ©EURE

una distribución uniforme donde cada residencia sea representada por un punto, 
existiendo uno y solo un punto por cada residencia. Cada punto estaría localizado 
a una equidistancia respecto de cada punto vecino, siendo esta distancia una 

so$ware 
comerciales como ArcGis no ofrecen la posibilidad de realizar esta operación, de 
manera que la alternativa para generar una distribución uniforme utilizando SIG 
es seguir el procedimiento de conversión de geometría vectorial (polígonos, líneas 

figura 3 | Datos asociados a radios censales y georreferenciados a centroides

fuente elaboración propia.

de pixeles utilizando una determinada resolución, supongamos 50x50 metros 
(2.500 m2 -

-
res representa cada píxel, se multiplica superficie por densidad. Por ejemplo, si 
un radio censal tiene una superficie de 45.000 m2 

0,002 hogares por metro cuadrado. Multiplicando 0,002 por 2.500, sabemos 
que cada píxel representa cinco hogares.10 En esta instancia, es posible perma-

segundo caso, cada píxel es transformado a un punto localizado en el centroide 
del píxel (Figura 4).

10

generar una distribución uniforme donde cada individuo u hogar sea representado por puntos equidistantes.



©EURE | vol 39  |  no 118  |  septiembre 2013  |  pp. 97-122

figura 4 | Distribución uniforme de datos en pixeles ráster y puntos vectoriales 

fuente elaboración propia.

El reagrupamiento de datos

Una vez desagregados los datos y obtenida la nueva distribución de cada grupo, 
existe la posibilidad de determinar la medida de la distribución desigual 
simplemente calculando y comparando las distancias medias entre los miembros 
de cada grupo. En cambio, si al investigador le interesa medir la distribución 

proceder al reagrupamiento de los datos en nuevas unidades espaciales. Para lidiar 
e"cazmente con el PUEM es necesario que estas nuevas zonas tengan todas igual 
forma y super"cie. El reagrupamiento de datos puede realizarse siguiendo al menos 

de las nuevas zonas. Como resultado, individuos u hogares que originalmente 

zona.

de los datos contenidos en los pixeles o puntos vecinos (puede ser cualquier tipo 

de"nir operacionalmente un vecindario es como aquellos pixeles comprendidos 
dentro de un determinado radio de distancia (bu�er) respecto del píxel central de 
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(egocentric 
local environments) -
viles”,
Wu & Sui, 2001). Pero ya sea que se usen zonas circulares o rectangulares, o que 
se calculen índices de segregación o de lagunaridad, el concepto a partir del cual se 
procede al reagrupamiento de los datos es en ambos casos el mismo: el vecindario 

-

-
duo u hogar pueda quedar comprendido en varias zonas al mismo tiempo, resul-

necesario determinar las implicancias de esta forma de reagrupamiento sobre índi-

modi"caría la diversidad de varios vecindarios al mismo tiempo, la interpretación 
del índice podría verse afectada.

figura 5 | Reagrupamiento de datos mediante Zonas Múltiples Superpuestas (ZMS)

fuente elaboración propia.

Una segunda forma de proceder al reagrupamiento de los datos es pensando los 
vecindarios como subdivisiones aleatorias de la ciudad. En este sentido, el procedi-
miento que proponemos consiste en superponer sobre los datos desagregados una 
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reagruparlos de acuerdo con esta nueva zoni"cación. Esta clase de grilla puede 
-

6).

figura 6 | Reagrupamiento de datos mediante Sistemas de Zonas Aleatorias (SZA)

fuente elaboración propia.

Asumiendo que alterando la posición de la grilla obtendremos diferentes agrupa-
mientos y, por lo tanto, diferentes valores para un mismo índice, se recomienda la 
utilización de una muestra de zoni"caciones. La muestra se construye simplemen-
te reubicando el punto de origen de la grilla sobre n cantidad de coordenadas al 
azar, y calculando para cada zoni"cación el índice de segregación correspondiente. 

-
madamente normal alrededor de una media, esta media puede interpretarse como 

-

capaz de eliminar dicha variación, sino de captarla en su justa medida y darle 

hipótesis de investigación (por ejemplo, examinar cómo varían las causas y efectos 

PUEM desaparece como problema, en la medida en que estamos en condiciones 
de precisar con exactitud la escala de agregación espacial utilizada.
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Niveles y tendencias de la segregación residencial socioeconómica  
en Argentina, 1991-2001

A continuación presentamos los resultados de un estudio de caso a partir del cual 

de segregación no sesgados por la zoni"cación censal original; y ii) aportar algo de 
conocimiento sobre la magnitud y las tendencias recientes de la segregación resi-
dencial socioeconómica (SRS) en Argentina.

Metodología

Para medir la SRS, los hogares urbanos han sido clasi"cados en cuatro grupos o 
estratos de nivel socioeconómico (NS1, NS2, NS3 y NS4), de"nidos a partir de la 

asumido la educación como indicador proxy de poder económico. Los datos co-

a escala de radios censales.
-

te para 1991 y 2001, compuesta por 19 ciudades, a "n de medir niveles y tendencias 
de la SRS en el período. Por otro lado, una segunda muestra ampliada compuesta de 

atributos de las zoni"caciones censales y el valor de los índices de segregación.11 En 
ambas muestras las ciudades incluidas son en su mayoría capitales provinciales o 
ciudades importantes a nivel regional.

cuadro 1 | Nivel de instrucción del jefe de hogar y estratos de nivel 
socioeconómico (NSE)

Orden Nivel de instrucción Estrato de nivel socioeconómico

1 Sin instrucción
NS1

2 Primaria incompleta

3 Primaria completa
NS2

4 Secundaria incompleta

5 Secundaria completa

NS36 Terciario incompleto

7 Universitario incompleto

Terciario completo NS4

fuente elaboración propia.

11 El reducido número de casos obedece a que, lamentablemente, el proceso de digitalización de la cartografía censal de las 
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El índice de segregación utilizado es la descomposición de la variación total de 
la variable Educación en variación intra y variación entre unidades espaciales. Es un 
índice de tipo multigrupo para variables con nivel de medición ordinal o superior, 

-
(Katzman, 1999; Rodríguez 

Vignoli, 2001). Nos referimos a este índice como IVMG, por índice de varianza 
multigrupo; varía entre 0 y 1 y expresa la proporción de la variación total (de"nida 
esta como la suma de las diferencias cuadradas respecto de la media) explicada por 

exclusivamente por hogares de un mismo nivel socioeconómico, y es cero cuando 
la representación de cada grupo en cada zona, y su representación en el conjunto 

-
tro categorías educacionales o estratos socioeconómicos se le ha asignado un valor 

programadas en MatLab.

-
solución de 100x100 metros. Una vez desagregados, los datos fueron reagrupados 

ubicando el punto de origen de la grilla en diez coordenadas al azar. El índice de 
segregación de"nitivo para cada ciudad y escala se obtuvo promediando los diez 

-
gación medidos a escala original de radios censales.

figura 7 | Escalas de agregación geográ0ca utilizadas en el método DRD 

fuente elaboración propia

Para examinar si el valor de los índices de segregación de distintas ciudades efectiva-
mente se encuentra sesgado por las características de los radios censales, se analizó 
la correlación entre los índices medidos a dicha escala y algunos atributos de las 



113Rodríguez  |  El uso de zonas censales para medir la segregación residencial...  |  ©EURE

-
centaje de radios censales grandes; y iii) super"cie media de los radios censales.12 
Asimismo, suponiendo que estos atributos pueden estar relacionados a su vez con 

-

de los índices de segregación.13

que la correlación entre los índices de segregación y los atributos de las zoni"cacio-

-

Resultados

-
gación residencial socioeconómica habría aumentado en Argentina (Tabla 1). Esto 
signi"ca que las ciudades presentan en general una mayor diferenciación socioes-

en sí -
entre sí. Este incremento podría estar relacionado, entre otras cosas, con 

el aumento en la desigualdad del ingreso veri"cado en el país durante el período 
. Apli-

-
ferencias importantes según los distintos niveles de agregación espacial considera-
dos. El aumento ocurrió en quince ciudades a nivel de radios censales y a escala de 
250 metros, pero en doce ciudades a escala de 1.500 metros. Para todas las escalas, 
el promedio de los incrementos individuales fue del orden del 6,3%. Esto rea"rma 

partir de la cual se mide la segregación residencial.

-
paba el cuarto puesto a escala de radios censales, el sexto a escala de 250 metros y 

agregación espacial. La ciudad de Ushuaia, por su parte, aparece como la menos 

vemos que en algunos casos el signo (positivo o negativo) de la variación intercensal 
cambia al modi"car la escala. Nada menos que ocho de las diecinueve ciudades ana-
lizadas registran este comportamiento, es decir, el índice de segregación aumentó 
en alguna escala pero disminuyó en alguna otra. Estos datos pueden considerar-

12

13
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inexplorado hoy en Argentina. Sin embargo, advertimos, deben ser tomados con 
cautela.

tabla 1 | Índices de segregación (IVMG) según escala de agregación geográ0ca. 
Diecinueve ciudades, años 1991-2001

Segregación residencial

Escala geográfica

Radios 250 m 500 m 1000 m 1500 m
Promedio 

(sin radios)

anuales

1991 0,173 0,157 0,132 0,112 0,144

2001 0,164 0,150

Variación 
1991-2001

Media de las 
variaciones 
individuales

5,5% 5,5% 5,7% 6,1% 6,3%

Cantidad de 
ciudades donde 
aumentó la 
segregación

15 15 14 13 12 14

fuente

Los datos de la Tabla 2 parecen con"rmar que el PUEM afecta de manera 
signi"cativa el valor de los índices de segregación medidos a escala de radios censales. 

esta manera, al menos una parte signi"cativa del valor de los índices de segregación 
medidos a escala de radios censales podría estar siendo explicada por el hecho de 
que estos han sido delimitados procurando contener trescientas viviendas, y no 

distribuidos en el espacio.
-

rrelaciones se ajustan a nuestra hipótesis. En este sentido, los resultados a los que 
arribamos son parcialmente satisfactorios (Tabla 2). Por un lado, la correlación en-
tre los índices y los atributos de la ciudad y las zoni"caciones no solo se mantiene a 
casi todas las escalas, sino que tiende a aumentar en el caso de su correlación con el 

los radios censales tienen, ambas, una correlación respecto de los índices de segrega-
ción que tiende a disminuir al incrementar la escala de agregación. Esto sugiere que 

medida que aumentamos la escala.
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tabla 2 | Correlaciones de orden cero entre índices de segregación, tamaño y 
densidad de la ciudad y atributos de la zoni0cación censal. Veinticinco 
ciudades, año 2001

Hogares 
ciudad 

(log)

Densidad 
ciudad 

(log)

Radios  
pequeños %

Radios 
 grandes %

Radios 
sup. media 

(log)

Atribu-
tos de la 
ciudad y 
la zoni"-

cación

Hogares ciudad (log) 1,000        

(log) 1,000      

0,300 0,592 (**) 1,000    

Radios grandes % -0,331 -0,730 (**) 1,000  

Radios sup. media 
(log) -0,943 (**) -0,572 (**) 1,000

de segre-
gación

0,595 (**) 0,210 -0,430 (*)

0,231 -0,404 (*)

0,563 (**) 0,255 -0,377 (*) -0,370 (*)

0,912 (**) 0,547 (**) 0,320 -0,391 (*) -0,342 (*)

0,912 (**) 0,530 (**) ,351 (*) -0,321

fuente
* Correlaciones significativas a nivel de 0,05 (1-cola).
** Correlaciones significativas a nivel de 0,01 (1-cola).

Conclusiones y discusión

-

-
dencial, especialmente a gran escala (zoni"caciones de baja resolución). Pero no 

Frente a tal incertidumbre, quedaría planteado el interrogante de si medir la 

segregación a gran escala (super"cies superiores a 1.000 m2

de política urbana) y si efectivamente el sesgo del PUEM se ve reducido a dicha 

su"cientes para recomendar medir la segregación residencial a escala de zonas de 

conclusiones no son generalizables a todos los países, pues el resultado depende 
del tipo de zoni"caciones censales disponibles en cada uno. En EE.UU., por ejem-

census blocks
satisfactorios que en Argentina y otros países donde no hay datos censales dispo-
nibles a dicha escala.
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Por otro lado, aunque una solución de"nitiva al PUEM parecería radicar en 
última instancia en la posibilidad de acceder a los datos censales sin agregación es-

-
media sería que en Argentina y otros países donde se plantea el mismo problema, 
se adoptara a futuro (y retroactivamente, de ser posible) una política de gestión 
de datos censales similar a la de los EE.UU., poniendo a disposición de los investi-

datos para la construcción de nuevos agrupamientos a diferentes escalas mediante 
-

ría que los organismos censales gestionasen bases de datos desagregados y georre-
ferenciados a localizaciones precisas en el espacio, y que estos datos fueran agrupa-
dos en las unidades espaciales que el investigador solicite al organismo censal. Esto 

alternativa consistiría en que los datos fueran puestos a disposición del usuario ya 
-

detrimento de que los radios censales continúen siendo utilizados a los "nes que se 
consideren oportunos. Pues si hay algo que las tecnologías modernas nos permiten 

excluyentes entre sí.
La e"cacia del operativo censal, la utilidad y con"abilidad de los datos censales 

caminos separados. En el contexto actual y debido al nivel de desarrollo tecnológi-
co alcanzado, no hay argumentos serios para negar la factibilidad de implementar 
soluciones intermedias, sean las aquí propuestas u otras que apunten en el mismo 

cuales sirve (no solo en sociología urbana) se impone como una tarea y una de-
manda a la orden del día. ©EURE
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