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La mezcla social de los barrios 
centrales de Bogotá: una realidad 

con múltiples facetas

Françoise Dureau*, Marie Pirón** 
y Andrea Salas***

E n ocasiones se constata la mezcla social de los barrios centrales 
de las ciudades latinoamericanas. En este sentido, en el caso de 
la capital colombiana, algunos estudios muestran el surgimiento 
de proximidades espaciales entre grupos sociales y una diversificación 
de las escalas de segregación. Sin embargo, la imagen de una ciudad 

muy fuertemente segregada, que opone un norte rico a un sur pobre, 
permanece muy apremiante en las representaciones comunes, en el 
discurso científico o en el discurso de los medios de comunicación (Ja- 
ramillo, 1998; SalasVanegas, 2007 y 2008). En esta representación com
partida de las divisiones sociales de Bogotá, el centro, que se supone 
concentra la miseria y la pobreza, “es objeto de un discurso recurrente 
sobre su decadencia, asimilando degradación física y degradación so
cial” (Dureau et al., 2007: 212).También considerado como un sector 
dedicado al comercio y a las instituciones, el centro es a menudo citado 
por los habitantes de Bogotá entre los barrios “donde no pueden vi
vir”. Según ciertos funcionarios electos de las localidades centrales en
trevistados en el año 2000 (Dureau et al., 2007:215), las salidas desde el 
centro histórico se explican por la ausencia de acciones por parte de los
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poderes públicos en materia de seguridad, mientras que otros imputan 
esta situación a que estos mismos poderes públicos no intervienen más 
que para favorecer un aburguesamiento. Para todos los actores urbanos 
de Bogotá, las representaciones estereotipadas impresas de un fondo 
ideológico siempre presente, marcan los discursos sobre el centro.

Para avanzar en la caracterización objetiva de la evolución del po- 
blamiento del centro de Bogotá y de las eventuales mutaciones en 
marcha, se puede utilizar la información de los datos individuales geo- 
referenciados de los censos colombianos. Nos proponemos explotar 
estos datos para realizar un diagnóstico de las transformaciones del po- 
blamiento de los barrios centrales de Bogotá entre 1973 y 1993. Más 
allá de la producción de conocimientos sobre el caso de Bogotá, este 
trabajo también responde a un objetivo heurístico: deseamos mostrar 
que es posible discutir y concluir sobre las formas de la mezcla residen
cial a partir de los datos censales disponibles en toda ciudad de América 
del Sur.

Después de haber presentado los datos y los tratamientos que se les 
ha aplicado (ver Recuadro 1), trataremos la composición de la pobla
ción de las localidades centrales en relación a la composición del con
junto de la aglomeración (Sección 1). Serán considerados dos modos 
de caracterización de la población: un indicador socio-demográfico 
construido a partir de una decena de variables usuales y una jerarquía 
social basada en un indicador de condición social de los hogares. La 
dinámica del poblamiento de los barrios centrales entre 1973 y 1993 
será analizada sucesivamente a través de dos aproximaciones: la de la 
mezcla socio-demográfica entendida a través de la asociación de per
files (Sección 2) y la de los índices de segregación para las diferentes 
categorías de población definidas por el indicador de condición social 
de los hogares calculados en diferentes recortes espaciales (Sección 3). 
La última sección (4) permite concluir acerca de la evolución del po
blamiento en términos de escala de segregación y de mezcla residencial 
de los barrios centrales.
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Recuadro 1 
Datos censales

D isp o n em o s  de  los archivos ind iv iduales de  los censos d e  la p o b lac ió n  de 
1973, 1985 y  1 9 9 3 T realizados p o r  el D A Ñ E  (D ep a rtam e n to  A d m in is tra 
tivo  N a tio n a l d e  Estadísticas). Los da tos ind iv iduales están  localizados p o r  
sectores censales (599 en  1993 para  la p a rte  u rb an a  del d is trito ), secc iones 
y m anzanas. E l censo  d e  1993 fu e  geo  referen  ciado, gracias a lo  cual los 
da tos censales h a n  sido  in teg rad o s en  u n a  base d e  da tos ad m in is trad a  p o r  
u n  sistem a d e  in fo rm a c ió n  geográfico .

D o s  p rob lem as su rg en  para  p o d e r  co m p ara r las in fo rm ac io n e s  o b 
ten idas en  los d iferen tes censos y  d e b e n  ser evocados. E l p r im e ro  tien e  
re lac ió n  c o n  la ca lidad  de  los censos. Sus tasas d e  co b e rtu ra  h a n  ev o lu c io 
n a d o  desde los años seten ta . H e m o s  escog ido  realizar el análisis c o n  los 
efectivos censados n o  po n d erad o s, A l h acer esto, las tasas d e  c rec im ien to  
in tercensales su b es tim an  el c rec im ien to  dem o g ráfico  real y el p ro ceso  de 
d en sificac ió n  q u e  le  está asociado; a la inversa, el d e sp o b lam ien to  está 
seg u ram en te  su b estim ad o  p o r  n u estra  fo rm a  de  cá lculo . A  pesar d e  estos 
sesgos, esta so lu c ió n  nos p arec ió  f in a lm e n te  p referib le  c o n  re lac ió n  a apli
car u n  co e fic ien te  de  p o n d e ra c ió n  ú n ic o  sobre  to d a  la c iu d ad  c u a n d o  la 
c o b e rtu ra  de l censo  varía en  p ro p o rc io n es  im p o rtan tes  seg ú n  cada b a rrio . 
E l seg u n d o  p ro b le m a reside e n  los desfases m e to d o ló g ico s  de l censo  de 
1985, en  co m p arac ió n  c o n  los o tro s  dos. E n  p r im e r  lugar, el censo  d e  
1985 es u n  censo  d e  h ech o , m ien tra s  q u e  los o tros so n  censos de  de rech o . 
E n  seg u n d o  lugar, el cu es tio n a rio  co m p le to  n o  fue  ap licado  m ás q u e  a 
u n a  m u e stra  de l 10%  d e  las v iv iendas censadas e n  1985. F ina lm en te , las 
n o c io n e s  d e  h o g a r y  de  v iv ienda se c o n fu n d e n  en  1985. E l fe n ó m e n o  de 
c o m p a rtir  u n a  v iv ien d a  en tre  varios hogares está to ta lm e n te  o cu ltad o ; sin 
em bargo , se tra ta  d e  u n  c o m p o n e n te  im p o rta n te  y  so c ia lm en te  d ife ren 
c iad o  de l m e rc ad o  de  la v iv ien d a  e n  B o g o tá  (faram illo, 1992). P o r  estas 
razo nes, h e m o s  escog ido  res trin g ir  lo  m ás im p o rta n te  d e  los análisis a los 
censos d e  1973 y  1993.
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E l campo espacial del estudio

La d e lim itac ió n  de los “ b a rrio s  cen tra les"  resulta d e  co nsid erac io nes de  
diversa ín d o le . P rim ero , p a ra  p o d e r  a rticu la r este es tu d io  c o n  trabajos an 
te rio res  llevados a cabo  e n  las localidades, deseábam os se lecc io n ar lo ca
lidades com pletas. U n a  d e fin ic ió n  restric tiva de l ce n tro  en  u n a  acep c ió n  
h is tó rica  n o s  h u b ie se  c o n d u c id o  a to m a r  en  c u en ta  ú n ic am e n te  dos lo 
calidades, La C an d e la ria  y  S an ta  Fe (ver M ap a  1). N o  ob stan te , h e m o s 
p re fe r id o  ad ju n ta r las localidad es d e  C h a p in e ro  y San C ris tó b a l, ub icadas 
resp ec tiv am en te  in m e d ia ta m e n te  al n o r te  y  al su r de l ce n tro  h istó rico . 
E sta o p c ió n  p e rm ite  in sc rib ir  el ce n tro  h is tó rico  en  la d in á m ica  n o r te /  
su r q u e  es esencial p a ra  la c o m p ren s ió n  de  la d in ám ica  de l p o b lam ie n to  
de B o g o tá . Así d e fin id o s  los b a rr io s  cen trales q u e  albergan 15%  d e  ios 
hogares de  la capital, co n sid eram o s u n a  sucesión  d e  reco rte s  geográficos 
im b rica d o s  seg ú n  los sectores censales, secc iones y m anzanas.

La construcción de indicadores

D o s  m o d o s  de  in d icad o res  co m p le m e n ta r io s  so n  co nsid erados p ara  carac
te riza r  la co m p o s ic ió n  social d e  la  p o b lac ió n  d e  B o g o tá  y de  sus b a rrio s  
centrales.

E l p r im e ro /* in d ic a d o r  d e  c o n d ic ió n  socia l" , d a  cu e n ta  d e  la  je ra rq u ía  
social d e  los hogares q u e  fue usada en  trabajos an te rio re s  sobre la seg re
g ación  e n  C ali (B arbary  e t  al., 1999) y  e n  B o g o tá  y  C ali (D ureau  e t  al., 
2007). E ste  ind icador, ca lcu lad o  p o r  hogar, c o rre sp o n d e  a la re lac ión  d e  
los añ os d e  estudios de  los m iem b ro s  de l h o g a r d e  m ás de  q u in ce  años 
c o n  el n ú m ero  d e  personas p o r  h ab itac ió n  e n  la v iv ienda. E n  el c o n te x to  
co lo m b ia n o , el nivel d e  ed u cac ió n  y  la p ro m iscu id ad  en  la v iv ien d a  están  
es trech am en te  asociados al ing reso  (D u rea u  e t  al., 1994). E ste  in d ic ad o r 
fu e  ca lcu lado  para  el c o n ju n to  d e  ios hog ares d e  B o g o tá  y  d e  la p e rife n e  
m e tro p o litan a  en  1973, e n  1985 y  e n  1993. P ara  cada u n a  de  las fechas, se 
d e fin ie ro n  cuartiles: para cada fecha, cada h o g ar se e n c u e n tra  así clasifica
do en  u n  cuarti] q u e  d a  cu e n ta  d e  su p o s ic ió n  e n  la je ra rq u ía  social d e  la 
época: Q 1 (pobre), Q 2  (m e d io -p o b re ), Q 3  (m ed io ) o  Q 4  (alto).
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MI seg u n d o , u n  ‘‘in d ic ad o r s o c io -d e m o g rá f ic o ” , co m p le ta  y  detalla  
el in d ic a d o r  d e  co n d ic ió n  social p ro d u c ie n d o  o n c e  perfiles d e  hogares 
(ver C u a d ro  1) q u e  e s tru c tu ra n  la c o m p o s ic ió n  so c io -d e m o g rá fica  de  
B o g o tá  (P irón  et a i  2004; P iró n , 2005), E stá c o n stru id o  a p a rtir  d e  u n  
análisis tip o ló g ic o  rea lizado  sobre el c o n ju n to  de la p o b lac ió n  d e  B ogo tá  
y  co n sid era  s im u ltá n e a m e n te  to d o s  los c r ite r io s  u su a lm en te  usados p ara  
d e sc r ib ir  la c o m p o s ic ió n  d e  u n a  p o b lac ió n . Se ts al h o g ar (n u m e ro  de 
perso n as de l hog ar, t ip o  d e  o c u p a c ió n  de la v iv ienda) y  al je te  d e  h o g a r 
(sexo, ed ad , es tad o  m a trim o n ia l, lu g a r de n a c im ien to , lu g a r de residenc ia  
c in c o  años an tes de l censo , nivel de ed u cac ió n , analfabetism o , tip o  de 
ac tiv idad , es tad o  profesional). E sta o p c ió n  de variables c o rre sp o n d e  a las 
in fo rm ac io n e s  factuales d ispon ib les e n  la m ayoría  d e  los censos d e  p o 
b la c ió n  y  v i vi en da. T am b ié n  se tra ta  d e  variables reco n o c id as  y  p robadas, 
sobre to d o  e n  trabajos d e  eco log ía  u rban a  q u e  h a n  p u e sto  e n  ev id en c ia  
e n  c o n te x to s  u rb an o s variados la p e rm a n e n c ia  de tres g ran d es  facto res e n  
las co n fig u rac io n es  so c ió -espacial es urbanas: el c ic lo  de v ida , la  je ra rq u ía  
social y  e l o rig en  (ver p o r  e je m p lo : Baillv y B ég u in , 1993; R e y m o n d , 
1998; R h e in ,  1994a). E stos perfiles, p o rq u e  p ro v ie n en  d e l c o n ju n to  d e  
da tos censales, reve lan  estru c tu ras  fu e rte s  e invariables e n  el tiem p o . Es 
en to n c e s  posib le , sobre esta base, evaluar los cam b io s d e  la co m p o s ic ió n  
so c io -d e m o g rá fica .

C u a d ro  1
In d ic a d o r  so c io -d e m o g rá fico  -  11 p erfiles  d e  ho g ares

T I : Inac tivo /a  mayor 
T 2  :A n alfabeto /a
T 3  : Des em plead o /a  no  calificad o /a  
T 4  : M u jer separada 
T 5  :Joven soltero /a  
T 6  ;Joven m igran te activo /a

T 7 : Joven na tivo /a  de Bogotá 
activo/a
T 8  : A ctivo /a  de edad m edia, con  
estudios secundarios 
T 9  : A ctivo /a  de edad m adura, 
familia num erosa 
TIO : A c tivo /a  m ayor 
trabajador/a  independien te  Til: A ctivo/a m uy  calificado/a 
em plead or/a
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Lejos d e  ser red u n d an te s , los dos m o d o s  de  d escrip c ió n  de  la p o b lac ió n  
so n  c o m p le m e n ta r io s , y  esto  desde dos p u n to s  d e  vista. P o r  u n  lado, el 
in d ic a d o r  so c io -d e m o g rá f ic o  da  cu e n ta  a la v ez  de l ciclo de  v ida, d e  los 
o ríg en es y  de  las je ra rq u ía s  sociales, m ien tra s  q u e  el in d ic a d o r  d e  c o n d i
c ió n  social d e  los hogares n o  expresa m ás q u e  u n a  estric ta  je ra rq u ía  social. 
P o r  o tro  lado, la tipo log ía  so c io -d e m o g rá fica  in teg ra  las ev o lucio nes so - 
c ie tales generales d e  la p o b lac ió n  d e  B o g o tá  e n  le trascurso  d e  los v e in te  
años estud iados, m ien tra s  q u e  los cu artiles  de l in d ic a d o r  d e  c o n d ic ió n  
social e lim in an  e l m e jo ra m ie n to  genera l de l nivel d e  ed u c a c ió n  y  d e  las 
co n d ic io n es  d e  v iv ien d a : e n  o tros  té rm in o s , el p r im e ro  in teg ra  el m e jo 
ra m ie n to  general d e  las c o n d ic io n es  d e  v id a  e n  B o g o tá  y co n d u c e  a u n a  
c o m p re n s ió n  “ ab so lu ta” d e  la ev o lu c ió n  d e l p o b lam ie n to  d e l ce n tro  de  
B o g o tá , m ien tra s  q u e  e l seg u n d o  p e rm ite  ra z o n a r esta e v o lu c ió n  en  té r 
m in o s  relativos. La co rre la c ió n  en tre  estos dos in d icad o res  es re la tiv am en 
te  d éb il a p a rte  de  los activos calificados ( T i l )  q u e  están  co rre lac io n ad o s  
c o n  los estratos ec o n ó m ic o s  altos (Q 4), y  los analfabetos (T2) c o n  los 
estra tos bajos o  m e d ia n a m e n te  bajos (Q 1 y  Q 2 ). E stos dos tipos so c ió -d e 
m og ráficos están  ca rac terizad o s e sen c ia lm e n te  p o r  el n ive l de  e d u cac ió n  
variab le  q u e  in te rv ie n e  e n  la c o n s tru c c ió n  de l in d ic a d o r  d e  c o n d ic ió n  
social d e  los hogares.

E l  tratam iento m ultiescalar de los datos

E stos dos in d icad o res  so n  m u y  co m p le m e n ta r io s  p ara  analizar los p ro 
cesos d e  seg reg ació n  de  los b a rr io s  centrales. E l tra tam ien to  descansa en  
p a rte  e n  el cá lcu lo  d e  ín d ices  d e  seg regación  (Salas, 2008). La m e d id a  de  
la  seg regación  h a  h e c h o  c o rre r  m u c h a  tin ta  desde  la p ro p u es ta  h e c h a  p o r  
D u n c a n  y  D u n c a n  e n  1955 d e l ín d ic e  d e  d isim ilaridad . N o  en tra re m o s 
aq u í e n  ese deb ate , n i e n  la d iscusión  d e  las ventajas e in c o n v e n ien te s  
d e  los d iferen tes  índ ices (M assey y D e n tó n , 1988; A pparicio , 200 0). E n  
c o n tin u id a d  c o n  los trabajos realizados e n  B o g o tá  y  C a li (D u rea u  e t aL* 
2007), u tilizarem os aq u í el ín d ic e  d e  H u tc h e n s  (H utcherís , 2001). C o m o  
el ín d ic e  d e  d isim ilaridad , e l ín d ic e  de  H u tc h e n s  se refie re  a u n a  d iv i
s ión  b in a ria  de  la p o b lac ió n  y  varía e n tre  0  (cu an d o  todas las u n id ad es 
espaciales t ie n e n  la  m ism a composición d e  po b lac ió n ) y  1 (cu an d o  la
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segregación es total: las categorías de población consideradas no están 
nunca copresentadas en una misma unidad espacial). La descripción de las 
categorías de población corresponde a los cuartiles de la condición social 
de los hogares: los índices de segregación son calculados para cada uno de 
los cuartiles, dando cuenta de sus respectivos niveles de segregación. Con 
el fin de aprehender la cuestión de las escalas de segregación, los índices 
han sido calculados para tres niveles de divisiones espaciales: los sectores, 
las secciones y las manzanas. Se trata entonces de una caracterización 
multiescalar de las divisiones sociales del espacio.

Los métodos de análisis multivariados (análisis en componentes prin
cipales, clasificación ascendente jerárquica) son movilizados, según una 
perspectiva socio-demográfica y según una jerarquización social, en el 
nivel de los sectores para caracterizar de manera sintética la evolución 
socio-espacial.

Una composición social diversificada, a imagen 
y semejanza de la población de la ciudad

En veinte años, de 1973 a 1993, la población de Bogotá pasó de 2,8 
a 5,5 millones de habitantes. En el mismo tiempo, Colombia conoció 
profundas mutaciones en el campo político, económico, social, demo
gráfico y cultural. Son por lo tanto importantes cambios societales y de 
tamaño de la ciudad, que han actuado en la capital colombiana durante 
este período, en el que las evoluciones demográficas de las localidades 
centrales son muy diferenciadas (ver Mapa 1), mientras que todos los 
sectores de La Candelaria y la mayoría de los de Santa Fe han visto su 
población disminuir, casi todos los sectores de las localidades alrededor 
han conocido aumentos demográficos importantes, por densificación 
de los sectores ya urbanizados en Chapinero y por esparcimiento urba
no en el sur de la localidad de San Cristóbal. ¿En qué medida esta mo
dificación cuantitativa del poblamiento de estas locahdades se ha visto 
acompañada de evoluciones cuahtativas? ¿Las movilidades residenciales 
que han afectado a estas locahdades han realizado una selección demo- 349
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gráfica y social con efectos visibles en la evolución de la composición 
de la población residente? Para responder a estas preguntas, conside
remos los Gráficos 1.a y l.b que dan cuenta de la composición social 
expresada respectivamente por el indicador de condición social y el 
indicador socio-demográfico, de las cuatro localidades centrales y del 
conjunto de Bogotá.

Mapa 1
Tasas de evolución de la población entre 1973 y 1993

i Cristóbal

Tasa de evolución <1973 -1993):Mi *96 a -30%

H  "29 a -1 %

I 0 a 75 %  m 76 a 150 %

H  151 a 300 %MI 301 %  o más 

í l Sectores sin información 
o fuera del centro

O  Localidades 

f  I Sectores

100m

Sa n

350 Fuente: DANE, Censo de Población, 1973 y  1993.
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Gráfico 1
La composición social de Bogotá y de las cuatro localidades dentrales

1973 y 1993
a: indicador de con d ición  social

Q1: Pobre B Q 2 :  Media-pobre B Q 3 :  Media B Q 4 :  Alta

a: indicador socio -dem ográfico

4

/y -,& & &
J 3&

■  Activo daificado

■  Joven soletro

■  Inactivo edad madura

■  Mujer separada

■  Joven migrante

■  Joven autóctono 

Activo edad madura 

Activo edad media 

Activo edad madura

■  Desempleado

■  Analfabeta

Fuente: DANE, Censo de Población, 1973 y 1993.

El examen de estos dos indicadores, socio-demográfico y de condición 
social, muestra que la diversidad social de las cuatro localidades centrales 
es manifiesta y refleja la del conjunto de Bogotá, en 1973 tanto como 351
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en 1993, sobre todo para La Candelaria y Santa Fe. Esta diversidad es el 
resultado de localidades socialmente bien diferenciadas: San Cristóbal, 
localidad popular (analfabetos/as, desempleados/as, activos/as mayores 
y de edad media) donde los hogares más pobres (Ql) representan cerca 
de la mitad de la población, dos localidades del centro histórico con una 
composición social cercana a la del conjunto de la ciudad, y la localidad 
de Chapinero, que se distingue completamente por una fuerte presencia 
de familias de clase económica alta (representadas por los inactivos/as 
mayores, pero sobre todo por los activos/as calificados/as) y que repre
sentan más de dos tercios de los hogares de la localidad.

Sin embargo, estos dos indicadores ofrecen miradas diferentes sobre 
la evolución de la composición social de las localidades centrales. El 
examen del indicador de condición social muestra una estabilidad de 
la posición de las localidades centrales con relación a la composición 
del conjunto de la ciudad: en 1993, las distancias de las localidades 
con relación a la composición media de Bogotá son exactamente las 
mismas que en 1973, prueba de que el rol de las localidades de la zona 
central en materia de alojamiento de las diferentes categorías de pobla
ción no ha evolucionado. Por su parte, el indicador socio-demográfico 
da cuenta, para cada localidad, de una evolución sensible que va en el 
sentido del crecimiento relativo de las categorías “activo/a de edad me
dia -  nivel secundario”, “ joven autóctono/a activo/a”, “ mujer sepa
rada ” y “ activo/a calificado/a”, y hacia una nítida disminución de las 
categorías “analfabeto/a”, “desempleado/a”, “activo/a mayor”, “joven 
migrante” y “joven soltero/a”.

La distribución espacial en 1993 de los cuatro grupos de población 
(ver Mapa 2) confirma las características de la composición social de 
las cuatro localidades puestas en evidencia en el Gráfico 1.a. El carácter 
exclusivo del poblamiento de Chapinero se verifica en toda la locali
dad; en San Cristóbal, el poblamiento es también constante en toda la 
localidad, y solo el extremo noroeste se distingue del carácter popular 
general por la presencia de clases medias. En Santa Fe, el poblamiento 
se diferencia entre un norte más bien de clase alta y un sur más popu
lar. En cuanto al poblamiento de algunos sectores que componen La352



La  mezcla social de los barrios centrales de Bogo tá : una realidad con  múltiples facetas

Candelaria, dibuja un mosaico con situaciones muy diferenciadas entre 
sectores vecinos.

Al final, estos dos modos de caracterización de la composición so
cial se completan y hacen resaltar varios fenómenos: la población de las 
dos localidades correspondiente al centro antiguo (Candelaria y Santa 
Fe) refleja la diversidad socio-demográfica y social de Bogotá, mientras 
que las localidades alrededor se especializan en categorías sociales espe
cíficas, altas en el norte, populares en el sur; el rol, en la metrópoli del 
parque de la vivienda de la zona central (4 localidades) es relativamente 
estable durante el período; la organización norte-sur de los grupos so
ciales, todavía visible en Santa Fe, cede su puesto en la localidad de La 
Candelaria a un mosaico social. La evolución general de la estructura 
social de los barrios centrales y de la ciudad traduce la modernización 
de los comportamientos socio-demográficos, en relación con el me
joramiento del nivel educativo y la adopción de nuevos modelos y 
comportamientos residenciales y familiares.

Es a través de estos dos modos de caracterización de la composi
ción social muy complementarios que queremos ahora analizar, según 
diferentes aproximaciones, la dinámica del poblamiento de los barrios 
centrales entre 1973 y 1993, y discutir sobre la evolución de las formas 
de mezcla social y de las escalas de segregación.

Las formas de copresencia de diferentes tipos 
de hogar dentro de los sectores
Una primera lectura de la mezcla residencial dentro de la zona central 
de Bogotá y de su evolución de 1973 a 1993 está propuesta en los 
Mapas 3, obtenidos gracias a una clasificación ascendente jerárquica 
de los sectores según los perfiles socio-demográficos. Estas ponen en 
evidencia las principales formas de copresencia de los diferentes per
files socio-demográficos dentro de los sectores y su evolución. Es in
teresante notar particularmente las que ya no existen en 1993 y que 
son reemplazadas por nuevas formas de copresencia, así como las que 353



Françoise P ureau, M arie Pirón y  A ndrea Salas

Mapa 2
La condición social de los hogares (1993)

Cuartil 1 (pobre)

Cuartil 3 (media)
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354 Fuente: DANE, Censo de Población, 2008.
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se mantienen estables en los mismos sectores o que hasta se extienden. 
Estas copresencias son el resultado de una asociación significativa en
tre perfiles de hogares dentro de un mismo sector y dan cuenta de la 
manera cómo evoluciona el paisaje social de las localidades centrales. 
Las clases obtenidas agrupan los sectores de 1973 y de 1993 ocupados 
mayoritariamente por varios tipos de hogares. Así, y al ver la distri
bución de los perfiles de hogar en estos sectores, está claro que estas 
agrupaciones implican igualmente la presencia de otros tipos socio-de
mográficos, pero de manera minoritaria.

En la localidad de Chapinero, la dicotomía entre la parte norte y 
la parte sur está particularmente afirmada. En 1973, los sectores del 
norte estaban esencialmente habitados por activos/as calificados/as, in- 
activos/as mayores, desempleados/as y activos/as mayores (clase 6). En 
1993, es una población (clase 7) menos mezclada que reside allí, com
puesta esencialmente de activos/as calificados/as y en menor medida 
de inactivos/as mayores, mujeres separadas y jóvenes solteros/as. En 
la parte sur de la localidad, la composición del poblamiento (clase 5) 
no evoluciona entre 1973 y 1993: sigue asociando a jóvenes solteros/ 
as, activos/as calificados/as, mujeres separadas, jóvenes migrantes e in
activos/as mayores. Esta composición de población se extiende en los 
sectores donde reside sobre todo una población desfavorecida (clase 4) 
que desaparece de la localidad en 1993.

En los sectores de San Cristóbal que albergaban en 1973 una pobla
ción (clase 4) compuesta mayoritariamente de analfabetos/as, de acti
vos/as mayores, de desempleados/as y de jóvenes migrantes, se observa 
en 1993 una población (clase 1) que asocia preferentemente jóvenes 
nativos/as de Bogotá, activos/as de edad media y mayores, y secundaria
mente mujeres separadas. Algunos sectores del sur de Santa Fe conocen 
la misma evolución. Esta transformación del poblamiento traduce ante 
todo la evolución general de Bogotá durante el período. Algunos sectores 
de la franja occidental de San Cristóbal conocen una evolución distinta: 
se mantiene a lo largo de veinte años un mismo poblamiento (clase 2) 
caracterizado por su gran diversidad, sin dominio de un tipo socio-de
mográfico particular, que asocia: inactivos/as mayores, activos/as de edad 355
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madura y media, mujeres separadas y activos/as calificados/as.
En la localidad de Santa Fe, el poblamiento de los sectores evolucio

na conforme a las evoluciones constatadas en las localidades limítrofes, 
acentuando la especificidad del extremo sur de la localidad, mientras que 
en el norte se confirma un poblamiento que asocia jóvenes solteros/as 
y activos/as calificados/as con mujeres separadas y jóvenes migrantes.

En cuanto a los sectores de La Candelaria, ven sus formas de pobla
miento cambiar entre las dos fechas. La copresencia, generalizada a todos 
los sectores de la localidad en 1973, de jóvenes solteros/as, jóvenes mi
grantes, desempleados/as y analfabetos/as (clase 3), cede su puesto en 1993 
en la parte norte de la localidad a una población todavía compuesta de 
jóvenes solteros/as, pero que también comprende activos/as calificados/ 
as, mujeres separadas, jóvenes migrantes e inactivos/as mayores (clase 5).

El análisis de las formas de asociación de tipos socio-demográficos 
a nivel de sector es particularmente edificante: a la par que traduce 
ciertos cambios ligados a las evoluciones globales de la población de 
Bogotá, también hace visibles los procesos urbanos que actúan en cada 
espacio de la zona central. La dinámica de los cambios en proceso es 
particularmente visible en la cartografía en las dos fechas de las asocia
ciones de tipos socio-demográficos.

Las evoluciones contrastadas de la segregación según las localidades

Trabajos anteriores (Dureau, 2002a; Dureau et al., 2007; Salas, 2008) 
han mostrado los rasgos de la evolución de la intensidad y de las escalas 
de segregación a nivel de todo Bogotá y de su periferie. Se depren
de un esquema que podemos describir resumidamente de la siguiente 
manera: situaciones de mezcla que lo más a menudo no implican más 
que clases sociales intermedias, y la afirmación de una escala fina de 
segregación, que corresponde a una población pobre relegada a espa
cios muy específicos, y a un aislamiento de las poblaciones de clase alta 
que tiene lugar en un nivel cada vez más local. ¿Cuáles son las evolu
ciones de la segregación y de las formas de mezcla social en las cuatro356
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Mapa 3
Las asociaciones de perfiles socio-demográficos al interior de los sectores

(1973-1993)
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Fuente: DANE, Censo de Población, 1973 y 1993.

localidades centrales entre 1973 y 1993? Para contestar a esta pregunta, 
completamos el análisis precedente con el estudio de las variaciones del 
proceso segregativo en términos de intensidad y de escala dentro de los 
barrios centrales. La evolución del poblamiento de las localidades cen
trales entre 1973 y 1993 es entonces entendida con la ayuda de índices 357
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de segregación aplicados a la categorización de la población según los 
cuartiles del indicador de condición social de los hogares y según los 
tres niveles de división del espacio: sectores, secciones y manzanas.

El examen del Gráfico 2 revela que, cualquiera que sea el nivel 
considerado (sectores, secciones, manzana?), los índices de segregación 
son más elevados para los grupos sociales extremos (Q1 y Q4) que para 
los grupos intermedios (Q2 y Q3): la segregación en un nivel muy 
fino es más una realidad para los grupos extremos de la jerarquía social, 
mientras que los otros tienen más tendencia a encontrarse en situación 
de mezcla tanto en los sectores como en las manzanas.

Este gráfico brinda informaciones que permiten una aproximación 
analítica que es completada por la visión sintética del Análisis en Com
ponentes Principales y del mapa que se le asocia (ver Mapa 4) que 
fue realizada sobre los cuartiles y los indicadores de segregación. Estos 
dos tratamientos permiten evaluar finamente la evolución de las escalas 
de la segregación, evocada en publicaciones anteriores (Dureau, 2002b; 
Dureau et al., 2007), pero que todavía no habían sido puestos a prueba 
de esta manera.

Consideremos primero el caso de Chapinero, la localidad que tiene 
los niveles de segregación medidos por sectores más elevados de Bogotá. 
Se trata de la localidad de Bogotá con la composición social más diver
sificada, que alberga a las poblaciones de clase más alta de la capital, pero 
también a las familias más desfavorecidas. Otra característica importan
te de esta localidad es la amplitud de las transformaciones del parque 
de viviendas a partir de los años 1980: inmuebles de lujo reemplazan 
casas individuales, todavía habitadas por las familias burguesas que las 
construyeron en los años 1940, o abandonadas y alquiladas a familias 
desfavorecidas. En cambio, ciertos sectores se quedan completamente al 
margen de este movimiento, que desemboca en total en tres manzanas 
socialmente muy homogéneas, algunas pobladas por familias de clase 
muy alta situados a proximidad inmediata de manzanas muy populares. 
Ultima particularidad que subrayar: contrariamente a las otras localida
des, los valores máximos de los índices de segregación se observan en 
1973 y en 1993 para las poblaciones más pobres, prueba de haber sido358
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Gráfico 2
Indicadores de segregación de las cuatro localidades centrales (índices 
de Hutchens sobre el indicador de condición social de los hogares, por 

sectores, secciones y manzanas): evolución 1973-1993
Cuartíl 1 (bajo)

índices de Hutchens - sectores, secciones y manzanas

—  Chapinero Manzana

—  Chapinero Sección

—  Chapinero Sector

—  La Candelaria Manzana 

— - La Candelaria Sección

—  La Candelaria Sector

—  San Cristóbal Manzana

—  San Cristóbal Sección

—  San Cristóbal Sector

Cuartil 2 (medio-bajo)
índices de Hutchens - sectores, secciones y manzanas

—  Chapinero Manzana

—  Chapinero Sección

—  Chapinero Sector

—  La Candelaria Manzana 

— - La Candelaria Sección

—  La Candelaria Sector

—  San Cristóbal Manzana

—  San Cristóbal Sección

—  San Cristóbal Sector

Fuente: DANE, Censo de Población, 1973 y  1993 359
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Cuartil 3 (medio)
Indices de Hutchens - sectores, secciones y manzanas

—  Chapinero Manzana

—  Chapinero Sección

—  Chapinero Sector

—  La Candelaria Manzana

—  La Candelaria Sección

—  La Candelaria Sector

—  San Cristóbal Manzana

—  San Cristóbal Sección

—  San Cristóbal Sector

—  Santa Fe Manzana

— * Santa Fe Sección

—  Santa Fe Sector

i
1973 1993

Cuartil 4 (alto)
Indices de Hutchens - sectores, secciones y manzanas

Chapinero Manzana 

Chapinero Sección 

Chapinero Sector 

La Candelaria Manzana 

La Candelaria Sección 

La Candelaria Sector 

San Cristóbal Manzana 

San Cristóbal Sección 

San Cristóbal Sector

Fuente: DANE, Censo de Población, 1973 y 1993
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Mapa 4
índice de segregación (Hutchens) calculado por manzanas sobre los 

cuartiles de condición social de los hogares (1973-1993)
índices de se gre gac ió n  del cuartil 1 índices de se gre gac ió n  del cuartil 2

índices de se gre gac ió n  del cuartil 3 índices de segregación del cuartil 4

Fuente: DANE, Censo de Población, 1973 y 1993.

El nivel de los índices para las poblaciones pobres (Q1 y Q2) y la am
plitud de las diferencias entre estos índices y los que fueron calculados 
por secciones y sectores, atestiguan la presencia de poblaciones pobres 
limitada a ciertos sectores y, dentro de estos, a manzanas específicas de 
cada sector o sección donde están presentes. Estamos entonces frente a 361
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“pequeñas bolsas de pobreza” diseminadas en una localidad donde los 
pobres son relativamente poco numerosos: para estas poblaciones, la 
segregación ya se expresa en un nivel muy fino desde 1973.

Entre 1973 y 1993, la segregación se intensifica en la localidad de 
Chapinero, cualquiera que sea la división espacial considerada, y esto 
para todos los cuartiles con excepción del tercero. Este tercer cuartil se 
distingue por una disminución de los índices entre 1973 y 1993, que 
son además sensiblemente menos elevados que los de los otros grupos 
sociales: las familias de clases medias estarían entonces ‘mezcladas’ den
tro de los sectores, de las secciones y de las manzanas con algunos de los 
otros grupos de población. Esta situación de una copresencia de clases 
medias con otros grupos de población se acentúa durante el penodo, 
así como la dispersión más importante de las clases altas: las curvas de 
lo s  tre s  niveles (sectores, s e c c io n e s ,  manzanas) se mantienen paralelas 
de 1973 a 1993. Al final, si se considera al conjunto de la localidad de 
Chapinero, la afirmación del poblamiento de la localidad por clases 
altas y la intensificación de la segregación no se ven acompañadas de 
un cambio de escalas de expresión del fenómeno. Durante esos veinte 
añó$, las divisiones sociales del espacio se intensifican tanto en el nivel 
fino, ya presente en 1973, como en niveles más agregados. En esta 
dinámica global, las clases medias se encuentran cada vez más frecuen
temente en copresencia con otros grupos sociales.

En la localidad de Santa Fe, el nivel elevado de segregación por 
sectores, ya efectivo en 1973, se mantiene durante el período para los 
cuatro grupos sociales. La historia de la urbanización de esta localidad 
produjo un parque de viviendas mucho más diversificado que en La 
Candelaria. Intervenciones de envergadura llevadas a cabo en diferentes 
épocas terminaron con la creación de barrios más homogéneos, como 
el de Perseverancia, construido al principio del siglo veinte en el límite 
sur de la localidad para albergar a los obreros de la cervecería Bavaria; 
o el de las Torres del parque, construidas en los años 1970. La cons
trucción de inmuebles de viviendas de buena calidad arquitectónica 
favorece la llegada masiva de familias de clases altas en sectores de la 
localidad donde estaban poco presentes al principio del período. Los362
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modos de producción del parque de viviendas, por intervención pro
gramada que toca a varios manzanas vecinas, contribuyen a niveles de 
segregación elevados entre sectores: el poblamiento es todavía bastante 
segmentado socialmente según los sectores. Como lo muestra el Gráfico 
2, las evoluciones son muy diferenciadas según los cuartiles, para los dos 
grupos sociales de la parte baja de la escala (Q1 y Q2), la segregación 
se mantiene en el nivel que tenía en 1973. Para las clases medias, la 
segregación se mantiene en su nivel de 1973 para las manzanas, pero 
disminuye ligeramente para los niveles de sección y sector. La evolución 
de la segregación para el grupo de población de clase más alta es muy 
diferente, se intensifica para los tres niveles geográficos, aún más para las 
manzanas que para las secciones y sectores. La población de clase alta, 
muy minoritaria en esta localidad, se concentra en las manzanas especí
ficas de las secciones y sectores donde se presenta. Si consideramos esta 
localidad globalmente, no existe un evolución mayor en la composición 
y la distribución del poblamiento, muy segregado en 1973.

E n  L a C a n d e la r ia ,  la s e g re g a c ió n , p o c o  m a rc a d a  e n  1 9 7 3  (e x c e p to  e n  
los índices por m a n z a n a s  d e l c u a tro  c u a r ti l) ,  se in te n s if ic a  e n  e l tra n s c u rs o  
del período para todos los cuartiles, pero sobre todo para los dos grupos 
extremos (Q1 y Q4),y esto para los tres niveles de divisiones geográficas. 
Los valores permanecen muy por debajo de los de las otras localidades. 
La intensificación de la segregación es más marcada para las manzanas 
que para los sectores o las secciones, llegando en 1993 a niveles de se
gregación para la clase alta superiores a los de Chapinero; una escala fina 
de segregación se afirma entre 1973 y 1993 en esta localidad que en el 
mismo momento conoce una pérdida de población y una diversificación 
de la composición social de la población residente. En el trascurso de los 
veinte años considerados, la composición del parque inmobiliario evolu
ciona relativamente poco en esta localidad. Los sectores son sin duda más 
heterogéneos socialmente que en otros lugares porque la transformación 
del parque de la vivienda tiene lugar sobre todo por la rehabilitación de 
casas, según un movimiento que es el resultado ante todo de iniciativas 
individuales en un parque de viviendas antiguas muy homogéneo. Estos 
sectores del centro colonial todavía atraen únicamente a algunos pioneros, 363
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generando cierta mezcla social dentro de los sectores. La llegada de clases 
altas a esta localidad (especialmente en sectores del norte de la localidad, 
como se evocó en la sección 2) tiene lugar en manzanas muy específicas 
de estos sectores, verdaderos enclaves de lujo en una zona todavía muy 
popular. Es en esta evolución que residen los cambios más radicales del 
poblamiento del centro histórico.

Finalmente, los niveles medios de segregación observados en San 
Cristóbal conocen una evolución única en la zona escogida para este 
estudio (se encuentra en varias localidades del pericentro sur): una dis
minución de los índices entre 1973 y 1993, esto para los cuatro grupos 
sociales y los tres niveles geográficos considerados. Asistimos entonces 
a una evolución muy diferente a la de las otras localidades centrales, en 
el sentido de una homogeneización del poblamiento en todas las esca
las. En total, el poblamiento de la localidad evoluciona entonces en la 
forma de una “medianización” de la composición de la población ini
cialmente muy popular sin cambios importantes de las escalas de segre
gación. En esta localidad de composición social distinta entre su parte 
sur (enteramente popular) y su parte norte (más mixta), están operando 
diversas transformaciones del parque de viviendas, todas conllevan a 
una cierta mezcla social dentro de los sectores y de las manzanas: en el 
norte, divisiones de grandes casas que se traducen en una mezcla por 
la llegada de poblaciones menos favorecidas; en el sur, producción de 
viviendas para clases medias en sectores periféricos de la ciudad que 
estaban antes enteramente ocupados por clases populares.

Detrás de una aparente mezcla social,
divisiones sociales muy marcadas en una escala micro
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Los análisis precedentes de las secciones 1 y 2 han puesto en evidencia 
la heterogeneidad interna de las localidades, se trata ahora de mirar en 
un nivel fino las evoluciones del poblamiento de los sectores de las 
cuatro localidades centrales. Los mapas de los índices de segregación 
por secciones y por manzanas (ver Mapas 4), la posición de sectores
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en los planos factoriales del Análisis en Componentes Principales per
miten afinar el diagnóstico general sobre la segregación que acabamos 
de esbozar en la sección precedente para las cuatro localidades. En 
complemento de los mapas analíticos de los índices de segregación, el 
Análisis en Componentes Principales (Recuadro 2 y Gráfico 3) ofrece 
una caracterización sintética de la evolución del poblamiento de los 
sectores, traducida en las trayectorias de los sectores en los planos fac
toriales y el mapa correspondiente (ver Mapa 5).

El Mapa 5 pone en evidencia varios fenómenos. Se confirma pri
mero la permanencia de la oposición norte-sur en la división del es
pacio de las localidades centrales, la mayoría de los sectores de San 
Cristóbal conocen un ligero mejoramiento de su composición social 
(de pobre a medio-pobre), mientras que la presencia de clases altas se 
refuerza en los sectores de Chapinero y gana nuevos sectores de la loca
lidad, así como sectores de la parte norte de Santa Fe. Esta localidad, así 
como la de La Candelaria, conocen evoluciones muy contrastadas. En 
los sectores vecinos, el poblamiento por clases medias en 1973 puede 
conocer tanto una mejoría social como lo inverso. Es en este contraste 
de las evoluciones locales dentro del centro de Bogotá que reside la 
segunda característica importante de la evolución del poblamiento en 
el período 1973-1993. Las cartografías de los índices de segregación 
calculados a nivel de manzanas (ver Mapas 4) permiten entender más 
precisamente estas evoluciones del poblamiento, en particular la cues
tión de las escalas de la mezcla social.

Consideremos en primer lugar Chapinero. Los sectores que tenían 
valores medios de segregación para el primer cuartil en 1973 pasan a 
los valores máximos en 1993, contribuyendo a una uniformización 
de los valores en toda la localidad; en el conjunto de la localidad, las 
poblaciones pobres están relegadas a manzanas específicas. Los índices 
que conciernen a las clases medias (Q3) y sus evoluciones son parti
cularmente instructivos. Dos zonas con índices muy elevados en 1973 
conocen una fuerte disminución: en el extremo norte de la localidad, 
y en el este: se trata de sectores que conocieron un fuerte aumento de 
población durante este período, ligado a la construcción de inmuebles 365
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de lujo. La cartografía de los índices de segregación del cuarto cuartil, 
relativamente cercano de los del tercer cuartil, confirma el refuerzo del 
poblamiento exclusivo de ciertos sectores.

En el opuesto, la localidad de San Cristóbal está marcada por una 
diversificación de los índices de segregación por manzana de los tres 
primeros cuartiles, terminando en un verdadero mosaico en todo el es
pacio de la localidad en 1993. En cambio, los valores por secciones son 
más bien poco elevados para los cuatro cuartiles, lo que traduce enton
ces evoluciones locales muy variadas del poblamiento, entre sectores 
dentro de los cuales este está claramente diferenciado según manzanas 
y otros donde es más homogéneo, en cualquier nivel que se observe.

Recuadro 2
Análisis en Com ponentes Principales de los sectores según los 

cuartiles y los índices de segregación (1973 y 1993)

El Análisis en Componentes principales se realiza sobre los | Sectores X 
Años] en líneas, con los cuatro cuartiles y los índices de segregación por 
manzanas y por secciones en columnas.

El primer componente opone las clases altas (Q4) y medias (Q3) so
bre el valor positivo del eje a las clases pobres (Q1) y medio-pobres (Q2) 
en la parte negativa. El segundo componente, más definido por los índices 
de segregación, opone las clases extremas (Q 1 y Q4) y los índices de se
gregación débiles, en la parte positiva, a las clases medias (Q2 y Q3) y los 
índices de segregación elevados en la parte negativa. Las trayectorias de 
los sectores y las localidades sobre el plano factorial 1-2 traducen la evo
lución de Ja composición de la población según los cuartiles del indicador 
de condición social de los hogares y los índices de segregación, aportan 
un complemento de información, sobre la evolución de la segregación, 
medida en los niveles de sector y de manzana.

La caracterización de estas trayectorias según la posición sobre el eje 1 
(nivel social del poblamiento en \ 973) conduce a distinguir odio  tipos de 
evolución de los sectores, cuya cartografía está presentada en el Mapa 5.
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Mapa 5
Evolución de la composición social de los sectores (1973-1993)

Tipode evolución:
H H  Clase pobre hacia medía-pobre 
H H  Clase media-pobre hacia media 
1 leíase media hacia alta 
I IRefuegode dase alta 
I iRefuerzode dase media 
m H  Refuerzo de dase media-pobre 
m iRefuerzo de dase pobre 
■ le ía s e  media hada pobre 

Evolución marcada r~ ~]Sedores sin información 
o fuera del centro

r * l  Localidades
í ] Sectores

100 m

Base cartográfica Duraau, PBsoat, 1966

Fuente: DANE, Censo de Población, 1973 y 1993.
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En Santa Fe, el fuerte y generalizado crecimiento de los índices de 
segregación del primer cuartil no se repite para el segundo cuartil, cuyos 
índices evolucionan poco entre las dos fechas, en 1993 tanto como en 
1973, sus valores más bien elevados en la parte norte de la localidad se 
siguen oponiendo a los valores bajos de la parte sur. La geografía de los 
índices de segregación de las clases medias y altas precisa las evoluciones 
diferenciadas según las partes de la localidad, el crecimiento muy fuerte 
de los índices de Q3 está limitado a los sectores del extremo noreste. 
La población de clase alta se concentra en manzanas específicas de los 
sectores donde está presente, sin que se dibuje una especialización entre 
sectores. En cambio, abandona otros como los del barrio San Bernardo, 
entre la Séptima y la Caracas por ejemplo, en el sur de la localidad. El 
Mapa 5 construido gracias al análisis en Componentes Principales, al 
igual que los mapas de los índices de segregación (ver Mapas 4), revela 
en la parte norte de la localidad, evoluciones diferenciadas según franjas 
organizadas de este a oeste, en la franja central, el poblamiento se eleva 
socialmente, clases medias hacia clases altas, mientras que la presencia de 
las clases medias-pobres se afirma sobre las dos franjas alrededor.

En la localidad de La Candelaria, los índices de segregación por 
manzana crecen nítidamente para todas las categorías de población. 
Solo escapan de esta evolución los índices de segregación de las cla
ses medias en dos sectores, el uno correspondiente a un programa de 
viviendas colectivas para clases medias superiores (Nueva Santa Fe) y 
el otro a la Universidad de los Andes y sus alrededores, objetos de una 
rehabilitación intensa de casas coloniales. No solo el poblamiento se 
diferencia entre sectores, sino que tiende igualmente a Especializarse 
dentro de los sectores, entre manzanas. La mezcla social de La Cande
laria, evocada anteriormente sobre la base de la debilidad del índice de 
segregación de la localidad calculado a nivel de sectores, es entonces 
relativa; en los hechos, es una microsegregación que se produce en el 
centro histórico de Bogotá en el período 1973-1993.

En total, entre 1973 y 1993, el poblamiento de las cuatro localidades 
consideradas vivió evoluciones contrastadas. En el norte, Chapinero tenía 
niveles elevados de segregación que ya se expresaban en un nivel fino en368
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1973, la separación espacial de los grupos sociales que residen en la lo
calidad ya era efectiva en los años 1970 y no hace más que intensificarse 
y extenderse espacialmente durante el período, relegando la población 
desfavorecida a bolsas de pobreza residuales. En el sur, en la localidad de 
San Cristóbal, la evolución es radicalmente opuesta, la medianización de 
la población se acompaña localmente de una mezcla social dentro de las 
manzanas entre categorías de poblaciones socialmente poco diferenciadas, 
mientras que algunos sectores conocen cierta especialización social entre 
las manzanas. Los niveles de segregación de las localidades de Chapinero 
y de San Cristóbal, y sus evoluciones de 1973 a 1993, dan cuenta de las 
evoluciones muy distintas de los barrios pericentrales norte y sur. Entre 
estos dos extremos, las localidades del centro histórico ofrecen imáge
nes igualmente diferenciadas. Las dinámicas opuestas que operan en las 
localidades limítrofes, acentúan en Santa Fe la división social norte/sur, 
mientras que las microsegregaciones se afirman localmente, en particular 
en la parte septentrional. La Candelaria ofrece una imagen específica, 
ligada a la temporalidad particular de las transformaciones de su parque 
de viviendas; la polarización social de la población de la localidad, ligada 
a la llegada reciente de hogares de clase alta en un barrio que todavía 
es popular, tiene lugar en espacios bien específicos que son objeto de 
rehabilitaciones individuales o, menos frecuentemente, de la producción 
reciente de conjuntos colectivos de lujo (por construcción o renovación).

La aparente mezcla social del centro de Bogotá recubre entonces di
visiones sociales muy marcadas entre espacios. La escala de expresión de 
estas separaciones entre grupos sociales es variada, los diferentes análisis 
lo han mostrado. La diversificación de las escalas de la segregación en 
Bogotá, puesta en evidencia en trabajos anteriores para toda la ciudad, 
es manifiesta en la zona central. Junto a las lógicas residenciales de los 
diferentes grupos sociales, los modos de producción de la vivienda y las 
formas arquitecturales explican en gran medida la variedad de las escalas 
de expresión de las especializaciones sociales de los espacios centrales 
puestas en evidencia por los diferentes tratamientos aplicados a los datos 
censales. La literatura reciente insiste mucho en los conjuntos cerrados, 
estos enclaves protegidos, de los cuales algunos han hecho su aparición 369
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en el centro histórico de Bogotá (Nueva Santa Fe constituye el ejem
plo emblemático). Las características del parque de viviendas antiguas 
juegan un rol de primera instancia, sobre todo en el centro. La historia 
imprime sus huellas en la polarización social del espacio urbano, en la 
percepción de la jerarquía de los barrios, pero también en su patrimonio 
construido, más o menos apto para ser transformado y, en consecuencia 
para generar copresencia entre grupos sociales.

Conclusión
Los tratamientos aplicados a los datos censales logran una serie de re
sultados que constituyen una serie de respuestas que refutan las repre
sentaciones estereotipadas que circulan acerca del centro de Bogotá. 
En 1993, el centro histórico ya no corresponde a la imagen de un 
barrio degradado habitado por familias en situación de miseria, pero 
tampoco está sometido de manera uniforme a un proceso de abur
guesamiento que expulse a sus habitantes de las capas populares. El 
conjunto de los resultados producidos converge en efecto sobre varios 
puntos: la puesta en evidencia de una diversificación de la composición 
socio-demográfica y social de la población que habita el centro, cada 
vez más polarizada socialmente; una polarización espacial norte/sur 
todavía efectiva en los- márgenes septentrionales y meridionales de la 
zona central, pero complexificada por un poblamiento cada vez más 
localmente especializado en la forma de un mosaico de microespacios 
socialmente homogéneos.

En términos de enseñanzas metodológicas emergen varias conclu
siones. En primer lugar, el interés y la complementariedad de los dos 
modos de caracterización de la población, uno de naturaleza socio-de
mográfica integrando la evolución general de la población de Bogotá, 
y otro de naturaleza social dando cuenta de posiciones en la jerarquía 
social del momento. Luego, una aproximación multiescalar del pobla
miento que integre divisiones más finas que el sector censal es necesa
ria a causa de la evolución de las especializaciones sociales del espacio.370
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Una aproximación de esta naturaleza es posible en Bogotá, donde el 
georeferenciamiento está disponible a nivel de manzanas. Las conclu
siones de los tratamientos sobre los índices de segregación conducen 
así a pensar en repetir el análisis de las asociaciones de tipos socio-de
mográficos a nivel de manzanas.

Finalmente, aun cuando a través de estos análisis se prueba la perti
nencia de los datos censales para establecer un diagnóstico de la evolu
ción de las formas de mezcla social, los tratamientos puestos a prueba en 
este ensayo no podrían ser considerados como una proposición com
pleta y definitiva. Se podría pensar en tratamientos complementarios, 
y los dos modos de caracterización de la población, socio-demográfico 
y social. La puesta en relación de las evoluciones del poblamiento y 
de las transformaciones del parque de viviendas, que los datos censales 
también permiten analizar (Pirón et al., 2006), también aportarían un 
interesante acercamiento sobre las mutaciones que están teniendo lugar 
en el centro. Pero estos tratamientos complementarios no eliminarán el 
principal límite de la información censal colombiana que no da cuenta 
de ninguna manera de las movilidades residenciales intra-urbanas, a 
pesar que se han transformado en el principal factor de la dinámica de 
Bogotá. En este contexto de información, el diagnóstico no puede li
mitarse a la puesta en evidencia de los efectos espaciales de los procesos 
urbanos, elemento importante pero insuficiente para su comprensión.
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