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Resumen 

A partir de cálculos de los índices de Duncan y Duncan se muestran los niveles de segregación 
socioespacial para la zona oriente y ladera (comuna 18), lo que coincide con la localización de 
grupos étnicos, su condición de pobreza y bajo nivel educativo.  

Palabras claves: segregación residencial, factores socioeconómicos, factores étnicos, índices de 
segregación, igualdad, exposición, concentración. 

 

Introducción 

A pesar de que la segregación socioespacial y la violencia urbana son cada vez más agudas en la 
ciudad, todavía no se han convertido en un tema de agenda pública que debe tratarse con 
contundencia por las implicaciones que tiene no abordarlo. Aquí enfrentamos una situación en la 
que la segregación espacial se mezcla con necesidades básicas insatisfechas, el bajo acceso a 
servicios públicos, bajo nivel educativo y concentración de hechos de violencia que hacen difícil 
establecer las fuentes que la producen. La segregación no sólo resulta de políticas de Estado que 
incluyen programas de vivienda diferenciados para los más pobres, sino de las acciones de agentes 
económicos y financieros que definen los niveles de especulación de la tierra, y también de las 
preferencias individuales que clasifican a unos territorios mejores que otros (Schelling, 1978). La 
expansión urbana en Cali es el resultado de estos factores más un proceso acelerado de 
urbanización que no responde a una planificación, la cual debería ser la ruta de un crecimiento 
urbano menos desigual.  

Este documento parte de la hipótesis de que la segregación residencial en el oriente y la comuna 
18 de Cali no sólo es el resultado de factores socioeconómicos sino también étnicos (en especial 
los asociados a la población afrodescendiente). Para contrastar la hipótesis se calcularon diferentes 
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índices de segregación agrupados en tres categorías: igualdad (índice de segregación e índice de 
disimilaridad de Duncan), exposición (índice de aislamiento, índice de aislamiento corregido e 
índice de interacción) y concentración (índice delta de concentración e I de moran univariado 
global y local). 

A nivel metodológico el análisis de segregación residencial se realizará para 4105 manzanas 
ubicadas en la zona oriente (comunas 7, 13, 14, 15 y 21) y para 727 manzanas de la comuna 18 de 
la ciudad. Para la primera sólo se consideraron las variables NBI y población afrocolombiana, 
mientras que para la segunda se tuvieron en cuenta las dos variables anteriores, los jefes de hogar 
con más de 11 años de educación acumulada y la población indígena, dada la coexistencia de 
distintos grupos poblacionales.  

Si bien el estrato moda de la comuna 18 es el 3, existen divergencias socioeconómicas y raciales 
producto del arribo de migrantes provenientes de la costa pacífica y del eje cafetero a 
Asentamientos Humanos de Desarrollo Incompleto (AHDI). Por su parte, la zona oriente presenta 
homogeneidad a nivel agregado, sin embargo, pese a ser una de las áreas más vulnerables de la 
ciudad, en su interior presenta pequeñas discrepancias, notorias principalmente para las variables 
socioeconómicas que para la étnica. 

Los resultados muestran lo que es visible: la zona oriente y la comuna 18 son sectores segregados 
a nivel socioeconómico y étnico, con posibles efectos sobre los niveles de empleo (Kein, 2004 y 
Leonard, 1987), desempeño educativo, exclusión  y discriminación social y mayor nivel de 
violencia entre otros ( Vargas y Royuela, 2007; Bayer et ál., 2004; Charles et ál., 2004).  La 
presencia de este tipo de fenómeno en las ciudades debería ser un tema de agenda política de los 
mandatarios locales.  

Este trabajo está compuesto por una introducción, una breve exposición de los orígenes del oriente 
de Cali, una revisión de la literatura y los análisis de segregación residencial para las manzanas 
del oriente y la comuna 18 respectivamente. Finalmente, se presentan las conclusiones y se 
sintetizan los resultados. 

El oriente de Cali 

La expansión de Cali hacia el oriente comienza en la década del 50 mediante un proceso de 
urbanización de sectores populares que se aproximaban al Río Cauca, su apertura estuvo marcada 
por dos eventos: la legislación urbana sobre el nuevo perímetro urbano del 28 de agosto de 1948 
y la Ley 41 de 1948 que estableció como imprescriptible los ejidos alrededor de los centros 
urbanos, donde los terratenientes lograron convertir sus predios rurales en urbanos dada la 
demanda de suelo. En el período 1950-1970 se construyen los barrios populares que conforman 
las comunas 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 y 16, donde los pertenecientes a las comunas 7, 10, 11, 12 y 
16 se caracterizaron por tener residentes afrodescendientes provenientes de Buenaventura, Chocó, 
centro y sur del Valle, Norte del Cauca y en un nivel menor de la Costa Pacífica sur, del municipio 
de Barbacoas que desarrollaron asentamientos de redes familiares y de paisanos (Barbary, Ramírez 
y Urrea, 1999). 
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El oriente de Cali ha presentado desde finales de los 40, un conflicto social producto de la continua 
demanda de suelo entre los que no tienen casa pero que invaden y el estado que usa las 
reubicaciones y el desalojo como mecanismos de presión. En esa misma línea, la llegada de los 
migrantes negros a partir de los años 70 con pocos recursos acumulados que dificultan su inserción 
urbana, sumado a una latente discriminación racial, ha producido una urbanización caracterizada 
por la segregación y la precariedad. Este proceso en las ciudades colombianas es explicado por 
Aprile (1950): 

“Llegando a la ciudad, cada uno busca su lugar de residencia y lo tienen ya asignado por 
los que lo acogen, negociantes y especuladores, propietarios de predios o de inquilinatos, 
antiguos terratenientes convertidos en casatenientes, grupos económicos y fuerzas 
políticas, sin olvidar ciertos canales sutiles del aparato estatal. Todos se encargan de guiar 
el habitante en potencia hacia un lugar determinado, el sitio que aparentemente “más le 
conviene”, mejor decir el que más le conviene, económica e ideológicamente” “De tal 
manera cada uno que llega se ubica según sus recursos en un sector y barrio muy definido, 
agrupándose por lo general con personas de similares condiciones sociales” (idem, pág. 
121).  

De igual modo, se destaca en la zona oriente la importancia de las redes familiares y de paisanaje 
de la población afrocolombiana, pues diversos miembros de las redes habitaban barrios cercanos 
a los nuevos barrios; se tiene un efecto de participación residencial de población negra proveniente 
de una misma región o de descendientes con padres o abuelos oriundos de municipios 
“afrocolombianos” (Barbary, Ramirez y Urrea, 1999). 

Ahora bien, la llegada de muchos migrantes ha sido en condición de desplazamiento forzado por 
el econflicto armado, agudizando la segregación socioespacial de las ciudades del país. Rey (2018) 
examinó el impacto de la segregación residencial de las víctimas del conflicto armado en la 
accesibilidad a su zona de empleo en Cartagena mediante el análisis de estadísticas descriptivas y 
una regresión espacial ponderada (GWR) para 142 sectores con datos obtenidos del Censo de 
Población y Vivienda de 2005. Usando como variables la localización de la población en condición 
de desplazamiento, la oferta de empleo, y la distancia y el tiempo al lugar de trabajo. El autor 
encuentra una autocorrelación positiva en los valores de población desplazada en sectores 
contiguos mediante el cálculo de la I de Moran; resultado que sugiere la presencia de segregación 
residencial en esta población.  

De igual modo, los resultados arrojan que tales sectores segregados presentaban 8.8% menos 
accesibilidad al trabajo que sectores no segregados, y peor aún, la población ubicada en la periferia, 
en su mayoría desplazados, podían acceder a 2.5 menos empleos que la población ubicada al 
centro, no segregada. Además, estas brechas se evidencian en el transporte público que tiene una 
velocidad promedio 47% menor al transporte privado motorizado. La relación entre la segregación 
residencial y la accesibilidad al trabajo fue evaluada más a fondo mediante el cálculo de una 
regresión geográficamente ponderada para introducir los efectos de autocorrelación espacial. 
Encontrando una correlación global de 80% entre la segregación y la accesibilidad a los centros 
de empleo de las tres actividades económicas, además de un desajuste espacial en la accesibilidad 
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para 13 sectores en los que habita población desplazada.  Estos resultados confirman el desajuste 
espacial y la exclusión de las víctimas del conflicto de participar en el mercado laboral con 
igualdad de condiciones. 

 

Revisión de la literatura 

Barbary, Ramirez y Urrea (1999) realizaron una caracterización racial de la población 
afrocolombiana usando la encuesta de hogares del DANE, el censo de 1993 y una encuesta 
especializada construida por los autores en 1998 sobre movilidad, urbanización e identidad de las 
poblaciones afrocolombianas en Cali. Entre sus hallazgos, los investigadores encuentran un patrón 
de sobreconcentración de hogares afrocolombianos más complejo que la línea de separación socio-
racial existente al oriente de la ciudad, pues Cali presenta un polo de dispersión con zonas muy 
pobres en la ladera, pero también con residencias de clase media-alta y alta. Los jefes de hogar 
afrocolombianos de núcleos primarios que residen en el oriente provienen en su mayoría de 
municipios de la Costa Pacífica, denominados “municipios afrocolombianos”.  

El predominio de las clases bajas-bajas, bajas y medias-bajas en la zona oriente de la ciudad se 
encuentran asociadas al polo de sobreconcentración; en contraste, el polo de dispersión hacia el 
occidente de la ciudad y la zona centro-sur presenta un patrón inverso en donde predominan los 
jefes de hogar nacidos en Cali, resultado que es válido incluso para el área occidental pobre de la 
ladera. Así, los hogares afrocolombianos presentan una mayor participación porcentual de jefes de 
hogar nativos de los sectores populares en la zona oriente y una menor participación relativa en 
las zonas caracterizadas por estratos medios-altos y altos del polo de dispersión, donde se tiene 
mayor participación de migrantes de municipios diferentes a los afrocolombianos. 

Los investigadores concluyen que la intensidad y las modalidades de funcionamiento de la 
segregación socioracial en Cali son variables y se deben distinguir según la composición racial; la 
población negra sufre una fuerte segregación en comparación de poblaciones mulatas o mestizas, 
además, las lógicas de segregación no siguen sólo un ostracismo racista, pues resultan también de 
estrategias u oportunidades residenciales específicas asociadas a redes migratorias construidas por 
poblaciones de diversos orígenes sociales y geográficos; por ejemplo el origen geográfico de los 
afrocolombianos es un factor diferenciador de la población no afrocolombiana, y su vez, un factor 
de heterogeneidad interna.  

Así mismo, las zonas geográficas en donde predomina mayor pobreza en el oriente de Cali, son 
habitadas por afrocolombianos en barrios populares de clases bajas (Barbary, Ramirez y Urrea, 
1999). Según la investigadora de asuntos étnicos de la Universidad Javeriana Clara Inés Ossa, en 
diálogo con el periódico El País (21 de mayo de 2010), el porcentaje de afrocolombianos con 
estratos socioeconómicos altos es muy bajo, además, su ubicación geográfica no sólo guarda 
relación con la localización de aquellos grupos provenientes de la misma región sino con sus 
recuerdos asociados al mar y a la tradición natal que hace que estos grupos tengan afinidad a zonas 
aledañas a los ríos, como sucede en el Distrito de Aguablanca. 
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Figueroa (2014) estudia la exclusión social y cultural de las víctimas del conflicto armado en Cali 
mediante el acompañamiento a un grupo focal compuesto por 12 “abuelos” afrocolombianos 
desplazados del Pacífico Colombiano que residen en el Distrito de Aguablanca. El autor empieza 
haciendo la distinción entre migración y desplazamiento; pues asocia la primera a “movimientos 
masivos de población fuera de su residencia habitual que pueden ser de carácter temporal o 
permanente” sus causas están relacionadas con problemas económicos y sociales, en contraste, si 
los movimientos se asocian a problemas políticos, étnicos o de conflictos internos, son 
denominados desplazamiento. En este contexto, el conflicto latente de Colombia entre actores 
armados desencadenó desplazamientos forzados internos.  

Hasta mediados de los años 90, los desplazamientos en el suroccidente del país fueron producto 
de enfrentamientos entre la guerrilla y las fuerzas oficiales, a esta guerra se le sumaron los grupos 
paramilitares. Los enfrentamientos tenían como objetivo el control de rutas de armas, cultivos 
ilícitos, las riquezas mineras y la conservación de la biodiversidad. Toda esta situación facilitó el 
repliegue de las guerrillas y facilitó la expansión de las bandas criminales (Bacrim), que se 
convertirían en nuevos desplazadores. Así, Figueroa afirma que el asentamiento de los grupos 
armados en el suroccidente del país responde a una “quebrada geografía del macizo colombiano a 
su cercanía a las costas del pacífico -vigiladas precariamente- y a su fácil comunicación con el 
centro y suroriente colombiano”. Según Garay (2009), la Secretaría de Desarrollo Territorial y 
Bienestar Social, en el período 2003-2008 estimó que el 16,6% de la población afrocolombiana 
era desplazada, mientras que el 85% de los hogares afrocolombianos afirman haber sido víctimas 
de un desplazamiento, el 13% de dos y el 1,9% de tres desplazamientos (como se cita en Figueroa, 
2014). 

Castillo (2009) afirma que el pacífico colombiano no ha sido un territorio de interés para el Estado, 
aspecto que ha tenido como consecuencia que sus habitantes (comúnmente negros e indígenas) 
hayan sobrevivido autónomamente (como se cita en Figueroa, 2014). Los desplazados llegan a la 
ciudad sin un referente urbano, con una cotidianidad caracterizada por la inmediatez, la 
incertidumbre y la transitoriedad de un nómada urbano que desea encontrar una identidad 
socioespacial y nuevos mecanismos para sobrevivir, dado que ya no pueden dedicarse al cultivo 
de la tierra o a la explotación de la madera, la pesca y la caza, por lo que se convierte en una 
militante de la economía informal. En Cali, la llegada de los desplazados se da al distrito de 
Aguablanca, dado que tiene una infraestructura solidaria que ha logrado acoger a cientos de 
desplazados, es un territorio que “surgió de las aguas como una barcaza para la esperanza” pero 
que también en la misma medida representa grandes retos sociales (Figueroa, 2014). 

Metodología 

Esta investigación parte de la hipótesis de que la segregación residencial en Cali no sólo está 
inducida por factores socioeconómicos sino también étnicos (este último asociado a la población 
afrocolombiana que congrega los afrodescendientes, los raizales y los palenqueros), y su relación 
entre sí (Clichevsky, 2000; Aymerich, 2004). Para medir la segregación residencial se reconocerán 
los índices dentro de tres categorías: igualdad, exposición y concentración y LISA para las 
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manzanas ubicadas en la zona oriente (comunas 7, 13, 14, 15 y 21) y en la comuna 18 de la ciudad. 
Para la primera sólo se tienen en cuenta las variables Necesidades Básicas Insatisfechas y 
población afrocolombiana, dado que las manzanas que componen esta zona presentan 
divergencias, contrario a lo que ocurre con la distribución de la educación de los jefes de hogar al 
presentar un consenso. En contraste, la comuna 18 tuvo heterogeneidad en la distribución espacial 
de las manzanas para las tres variables mencionadas y para la población indígena. 

Para las unidades de análisis desagregados de la zona oriente, se tuvieron en cuenta 4105 manzanas 
y para la comuna 18, 727. Los datos fueron obtenidos del Censo Nacional de Población y Vivienda 
de 2018 mediante la identificación de barrios y comunas que tomó como base el emparejamiento 
de códigos manzanas-barrios del Censo de 2005 y en complemento, la identificación de los códigos 
nuevos a través del uso del Geoportal del DANE, Google Maps y la cartografía del POT 2014.  
Ahora bien, en esta investigación, para todos los análisis se cuantifica la segregación residencial 
mediante el cálculo de índices clasificados en tres dimensiones que han sido estudiadas por 
Martori, Hoberg y Surinach (2006): igualdad, exposición y concentración. Los índices locales de 
entropía y concentración sólo fueron calculados a nivel agregado para los barrios y las comunas. 

Nomenclatura de los índices 

𝐴𝐴: superficie del municipio                                                                                                                                                   
𝑎𝑎𝑖𝑖: superficie de la unidad de análisis i                                                                                               
𝑥𝑥𝑖𝑖: población del grupo X unidad de análisis i                                                                                      
𝑋𝑋: población del grupo X en el municipio                                                                                        
𝑦𝑦𝑖𝑖: población del grupo Y unidad de análisis i                                                                                  
𝑌𝑌: población del grupo Y en el municipio                                                                                       
𝑃𝑃: proporción del grupo X en el municipio                                                                                   

𝑤𝑤: matriz de pesos espaciales                                                                                                          
N: número de observaciones o tamaño de la muestra                                                                            
𝑔𝑔: grupos de la unidad de análisis i                                                                                                  
𝑡𝑡𝑖𝑖: población total de la unidad de análisis i                                                                                                
𝑇𝑇: población total en el municipio 

 

Categoría Índice Definición Cálculo 

Igualdad:  
 
Contempla la 
distribución de un 
grupo de la población 
en la zona urbana; en 
ellos, se parte de la 
idea de que el grupo 
está segregado si no se 
reparte de forma 
uniforme en las 

De segregación Este índice fue introducido por Duncan y 
Duncan (1955a, 1955b), toma valores de 
0 a 1, donde 1 representa la distribución 
máxima de segregación en el espacio 
urbano. Se interpreta como la proporción 
de un grupo minoritario que debería de 
cambiar de residencia para que la ciudad 
tuviera una distribución uniforme o 
igualitaria. 

 

 

𝐼𝐼𝐼𝐼 =
1
2
�
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

�
𝑥𝑥𝑖𝑖
𝑋𝑋
−
𝑡𝑡𝑖𝑖 − 𝑥𝑥𝑖𝑖
𝑇𝑇 − 𝑋𝑋

�    

 0 ≤ 𝐼𝐼𝐼𝐼 ≤ 1 
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subdivisiones urbanas 
a analizar. 
 

Disimilitud de 
Duncan 

El índice de disimilitud también fue 
introducido también por Duncan y 
Duncan (1955b), a diferencia del 
primero, el segundo compara 
proporciones de dos grupos (el 
mayoritario y el minoritario) y no del 
minoritario respecto del total. Su 
interpretación considera la proporción 
del grupo minoritario que debe cambiar 
de unidad para obtener una igualdad en 
la distribución de la zona total de 
análisis. 
 

 

𝐷𝐷 =
1
2
�
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

�
𝑥𝑥𝑖𝑖
𝑋𝑋
−
𝑦𝑦𝑖𝑖
𝑌𝑌
�    

 0 ≤ 𝐷𝐷 ≤ 1 
 

Exposición:  
 
Se asocia a la 
probabilidad de que un 
individuo comparta la 
unidad espacial con 
otro individuo de su 
mismo grupo o de un 
grupo diferente 

Aislamiento Es la probabilidad de que individuos de 
un mismo grupo compartan una unidad 
espacial (Bell, 1954; White, 1986).  
 

 

𝑥𝑥𝑃𝑃𝑥𝑥 = �
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

�
𝑥𝑥𝑖𝑖
𝑋𝑋
� �
𝑥𝑥𝑖𝑖
𝑡𝑡𝑖𝑖
�      

0 ≤ 𝑥𝑥𝑃𝑃𝑥𝑥 ≤ 1 
 

Aislamiento 
corregido 
 

Ajusta el Índice de Aislamiento a las 
distintas proporciones al total de la 
población de la ciudad.  

𝜂𝜂2 =
𝑥𝑥𝑃𝑃𝑥𝑥 − 𝑃𝑃

1 − 𝑃𝑃
    

0 ≤ 𝜂𝜂2 ≤ 1 
 

Interacción 

 

Halla la probabilidad de que un individuo 
del grupo x comparta una unidad espacial 
con un individuo del grupo y, su 
planteamiento consideró las ideas de Bell 
(1954). 

 

𝑥𝑥𝑃𝑃𝑦𝑦 = �
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

�
𝑥𝑥𝑖𝑖
𝑋𝑋
� �
𝑦𝑦𝑖𝑖
𝑡𝑡𝑖𝑖
�      

0 ≤ 𝑥𝑥𝑃𝑃𝑦𝑦 ≤ 1 
 

Concentración 
 

Delta de 
Concentración 

 

El Índice Delta fue introducido por 
Duncan, Cuzzort y Duncan (1961) 
calcula la proporción de la población del 
grupo minoritario X que debe cambiar de 
residencia para que toda la ciudad alcance 
una densidad uniforme. 

 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 =
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𝐴𝐴
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0 ≤ 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 ≤ 1 
 

I de Moran Este índice fue desarrollado Moran 
(1950) para medir la autocorrelación 
espacial, tomando como base la 
localización y los valores de un atributo 
para las entidades o unidades de análisis, 
de manera que evalúa la correlación y los 
patrones de agrupación, dispersión y 
aleatoriedad. Su hipótesis nula es la no 
autocorrelación espacial. 
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∑𝑛𝑛
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Análisis de segregación en la zona oriente de Cali 

La tabla 1 recoge la descripción estadística de las dos variables a analizar. La proporción de 
hogares con NBI presentó un promedio de 5.12% y una desviación de 10.27%, el valor mínimo 
fue de 0% (en al menos una manzana de todos barrios hay población con necesidades básicas 
insatisfechas, a excepción del asentamiento Brisas de Comuneros ubicado en la comuna 15 donde 
todos sus habitantes tienen al menos una NBI).  Puerto Nuevo y Puerto Mallarino fueron los barrios 
con  menor cantidad de manzanas con menos NBI. Por su parte, la proporción de población 
afrocolombiana en las manzanas del oriente de la ciudad arrojó un promedio de 28.54% y una 
desviación de 18.58%; el valor mínimo de 0% correspondió a 12 manzanas del barrio Alirio Mora 
Beltrán, 11 de José Manuel Marroquín I, 10 de Villa del lago, entre otros; mientras que en una 
manzana del Potrero Grande, toda su población es afrodescendiente.  

 

 Promedio Desviació
n Mínimo Máximo 

Proporción de hogares con 
NBI 

0.0511870
2 

0.1026947
1 0 1 

Proporción de población 
afrocolombiana 

0.2853548
4 

0.1858352
6 0 1 

 

Tabla 1. Estadísticas descriptivas de las manzanas del oriente de Cali                                                       
Fuente: elaboración propia 

 

La figura 1 presenta mediante quintiles la distribución espacial de la proporción de hogares con 
NBI, en ella se destaca la presencia de al menos una carencia básica entre el 26,67% y el 58,33% 
hogares ubicados en manzanas de los barrios Pizamos I, el Sector la Laguna del Pondaje, José 
Manuel Marroquín I, y de asentamientos ubicados en la zona más cercana al jarillón de los barrios 
Alfonso López I, II y III. En contraste, se encuentra una participación de hogares con NBI en más 
del 58,33% para manzanas ubicadas en la zona trasera de Vallegrande y Ciudad Talanga, en 
Calimio Desepaz y en Puerto Mallarino y Puerto Nuevo (asentamientos no identificados en el 
Acuerdo 0411 de 2017), así como en los asentamientos Brisas de Comuneros y Villamercedes – 
Villa Luz. 
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Figura 1. Quintiles de participación de hogares con NBI en las manzanas del oriente de Cali 

Fuente: elaboración propia 

Por su parte, la figura 2 muestra, mediante quintiles, la distribución espacial de la población 
afrocolombiana en las manzanas ubicadas en el oriente de la ciudad. Hay una participación entre 
el 40,91% y el 59,38% de la población afrocolombiana para hogares principalmente ubicados en 
manzanas de los barrios Manuela Beltrán, Las Orquídeas, José Manuel Marroquín II, Comuneros 
I, Laureano Gómez, Ciudad Córdoba, Los Naranjos II, Los Líderes, Charco Azul, entre otros. La 
población afrodescendiente que tiene participaciones en manzanas por encima del 59,38% reside 
principalmente en los barrios El Retiro, Potrero Grande, Los Comuneros I, Desepaz Invicali, 
Promociones Populares B, Pizamos I, II, Villamercedes I – Villa Luz – Las Garzas, el asentamiento 
Brisas de Comuneros y la zona trasera de Alfonso López I, II y III. 
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Figura 2. Quintiles de participación de población afrocolombiana en las manzanas del oriente de 
Cali 

Fuente: elaboración propia 

La tabla 2 presenta el cálculo de los índices de segregación para las tres dimensiones en las 
manzanas del oriente de Cali. A nivel agregado, se observa la presencia de segregación residencial 
para cada una de las variables examinadas, sin embargo, son los hogares con NBI los que presentan 
una segregación más marcada en las tres dimensiones (en la dimensión de interacción el índice de 
aislamiento es mayor para la población afrocolombiana, no obstante, cuando se corrige por el total 
de población del oriente, se evidencia una diferencia positiva de los hogares con NBI). 

 

    Hogares con NBI Población 
afrocolombiana 

Igualdad 
Índice de segregación 0.49551 0.35222 

Índice de disimilitud 0.49551 0.35481 

Exposición Índice de aislamiento  0.20816 0.38904 
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Índice de aislamiento 
corregido 0.17143 0.15515 

Índice de interacción 0.79184 0.59545 

Concentración Índice de Moran 0.607 0.495 

 

Tabla 2. Cálculo de índices de segregación residencial para las manzanas del oriente de Cali                                                                        
Fuente: elaboración propia 

En la dimensión de igualdad se encontró por medio del índice de segregación, que el 49.55% de 
los hogares con NBI, al igual que el 35.22% de la población afrocolombiana1 debería redistribuirse 
entre las 4105 manzanas examinadas para que cada una de ellas tuviese una representación similar. 
Teniendo en cuenta la categorización de segregación de Massey y Denton (1989), la segregación 
residencial de los hogares con NBI y de la población afrocolombiana del oriente de Cali es 
moderada, dado que cae en el intervalo de 30 a 60%.  

En la dimensión de exposición, se obtuvo que la probabilidad de que un hogar con NBI comparta 
una manzana con otro hogar con NBI es de 0.2082 (cuando se corrige por el total de la población 
del oriente, la probabilidad se reduce a 0.1714); por su parte, la probabilidad de que dos individuos 
afrocolombianos compartan una manzana del oriente de Cali es de 0.389 (si se corrige teniendo en 
cuenta la población total, esta toma un valor de 0.1551). En contraste, la probabilidad de que un 
hogar con NBI comparta una manzana con otro hogar sin NBI es del 0.7918, mientras que la 
probabilidad de que un individuo que se autoreconoce como afrocolombiano resida en el mismo 
barrio que un individuo que no se autoreconoce como parte de ningún grupo étnico es de 0.5955. 
Los valores de segregación obtenidos para la población afrocolombiana en las manzanas de la zona 
orienten de Cali no alcanzan a ser tan altos como los niveles de segregación residencial racial 
encontrados en las áreas metropolitanas de Estados Unidos en los años 60. Evaluaciones previas 
de esta variable en el agregado urbano de Cali, demuestran una marcada segregación racial de la 
zona oriente respecto al resto de la ciudad, sin embargo, no es posible hacer esta afirmación para 
el interior de este sector (manzanas) dada la mixtura racial acentuada por las dinámicas 
habitacionales y migratorias de sus habitantes. 

Ahora bien, para la dimensión de concentración se realizó un análisis de autocorrelación espacial 
mediante el cálculo de la I de Moran, considerando una matriz de pesos de distancia euclidiana 
para una banda de 1704 metros, en vez de una matriz de pesos de contigüidad dadas las 
limitaciones de geometría de la capa de manzanas obtenida del DANE. Esto con el fin de descubrir 
si las variables examinadas para el 2018 presentaron una distribución aleatoria en las manzanas de 

                                                 
1 Difiere levemente del índice de disimilitud que presenta un valor de 35.48%, el cual compara la distribución de la 
población afrocolombiana con respecto al grupo mayoritario, es decir, la población que no se autoreconoce en ninguna 
etnia. 
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la zona oriente, o si, por el contrario, tenían asociaciones significativas de proporciones semejantes 
o diferentes en las unidades vecinas. La primera variable a evaluar fue la proporción de hogares 
con NBI (figura 3), el contraste univariante de Moran permitió rechazar la hipótesis de no 
autocorrelación espacial a nivel de manzana, dado un nivel de significancia del 1%.  

Se observa que la proporción de hogares con NBI tuvo un coeficiente de correlación global de 
Moran de 0.607, implicando una dependencia espacial positiva, es decir la existencia de 
concentraciones de hogares con NBI en un espacio definido. De igual modo, los indicadores 
Locales de Autocorrelación Espacial (LISA) que se presentan en el mapa de cluster, indican que 
las manzanas ubicadas en los alrededores de los 16 asentamientos del Sector de la Laguna del 
Pondaje presentan patrones de agrupación espacial alto-alto, lo mismo ocurre con las manzanas 
del asentamiento Brisas de Comuneros en la zona noroccidental y con las manzanas de los 
asentamientos localizados en la ladera de la comuna 21: Navarro al oriente de Potrero grande y los 
Samanes del Cauca en el área trasera de Valle Grande (barrio que presenta patrones de 
agrupamiento bajo-bajo en la zona oriente, pese a pertenecer al estrato moda 2). 

 

 

 

 

 

Figura 3. Índice de Moran univariado e Indicadores LISA para los hogares con NBI de la zona 
oriente de la ciudad.                                                                                                                    

Fuente: elaboración propia 

La figura 4 evalúa la dependencia espacial para la proporción de población afrocolombiana  o su 
concentración en la zona oriente de Cali. El contraste univariante de Moran permitió rechazar la 
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hipótesis de no autocorrelación espacial a nivel de manzana, dado un nivel de significancia del 
1%. El coeficiente de correlación global de Moran arrojó un resultado de 0.495, lo cual implica 
una dependencia espacial positiva, es decir, hay una concentración elevada de afrodescendientes 
en un mismo lugar.  Por su parte, los indicadores LISA indican que las manzanas de los barrios 
que presentan cercanía a una vía primaria como la Simón Bolívar (Fepicol, Alfonso López III, 
Ulpiano Lloreda, Los Robles, Yira Castro, Rodrigo Lara Bonilla y excepciones como Alirio Mora 
Beltrán y Vallegrande) presentan valores bajos de concentración de población afrocolombiana con 
vecinos que se autoreconocen de la misma manera. La razón de estos resultados está asociada a 
que estos barrios, en sus inicios, para los años 50, sus primeros habitantes no fueron población afro 
y por tanto, en los años siguientes no se convirtieron en polo de atracción para la posterior llegada 
de población afrocolombiana a la zona. En contraste, los patrones de agrupación de alta proporción 
de población afrocolombiana con manzanas vecinas de la misma característica se presentaron 
principalmente en las manzanas de los barrios El Retiro, Promociones Populares B y los 
asentamientos de Brisas de Comuneros, Villamercedes y Villa Luz. 

 

 

 

 

 

Figura 4. Índice de Moran univariado e Indicadores LISA para la población afrocolombiana de 
la zona oriente de la ciudad. 

Fuente: elaboración propia 
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ANÁLISIS DE SEGREGACIÓN COMUNA 18  

La comuna 18 en sus orígenes se caracterizó por ser un polo de atracción para la población del 
norte del Valle, Cauca y Nariño. Su ubicación en la zona de ladera y la construcción precaria de 
viviendas en terrenos poco aptos ha incrementado su nivel de riesgo en temporadas de lluvias, por 
la amenaza de deslizamientos y derrumbes.  El sector de ladera de la comuna está habitado en su 
mayoría por hogares de bajo nivel socioeconómico, que ante la necesidad de vivienda y la 
especulación inmobiliaria en la ciudad, han ido robándole territorio a la montaña y asentándose en 
zonas que ponen en peligro el cuidado y sostenimiento de las cuencas hidrográficas de algunos 
ríos importantes de la ciudad.  

La tabla 3 recoge la descripción estadística de las dos variables a analizar para la unidad de análisis 
manzana. La proporción de hogares con NBI presentó un promedio de 10.05% y una desviación 
de 16.23%, el valor mínimo fue de 0% (las manzanas que tuvieron estos valores se ubicaron 
principalmente en la zona oriente delantera de la comuna, en los barrios Francisco Eladio Ramírez, 
Caldas y Nápoles), mientras que el valor máximo fue de 100% y correspondió a dos manzanas del 
asentamiento Tamayo (Acuerdo 0373 de 2014).  En esa misma línea, los jefes de hogar con más 
de 11 años de educación acumulada para las manzanas presentaron un promedio de 18.47%, una 
desviación de 18.32%, un valor mínimo de 0 correspondiente (principalmente) a las manzanas de 
los asentamientos de La Esperanza- Los Escombros, Los Chorros, Tamayo, Pampas de Mirador y 
El hueco-brisas de las palmas, el valor máximo fue de 92.86% para una manzana localizada en el 
barrio Los Chorros. 

Para las variables étnicas, la proporción de población afrocolombiana por manzana presentó un 
promedio de 9.29%, una desviación de 9.35%, un valor mínimo de 0% correspondiente al Sector 
Alto de los Chorros, Sector Alto Jordán y Alto Nápoles en las manzanas donde se encuentran 
ubicados los asentamientos La Esperanza – Los Escombros, Altos de los Chorros, El Hueco – 
Brisas de las Palmas, entre otros, el valor máximo de 60% ubicado en una manzana de El Hueco 
– Brisas de las Palmas. Por su parte, la proporción de población indígena en las manzanas de la 
comuna 18 arrojó un promedio de 2.29% y una desviación de 7.58%; el valor mínimo de 0% se 
presentó en las manzanas de todos los barrios; mientras que el valor máximo de 90% en una 
manzana de la zona trasera del asentamiento Tamayo. 

 

 Promedio Desviació
n Mínimo Máximo 

Proporción de hogares con NBI 0.1004729
6 0.1623177 0 1 

Proporción de jefes de hogar con 
más de 11 de educación 

acumulada 

0.1847375
8 

0.1832219
2 0 0.9285714

3 
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Proporción de población 
afrocolombiana 

0.0928560
2 

0.0934757
4 0 0.6 

Proporción de indígenas 0.0228549
8 

0.0758228
4 0 0.9 

 

Tabla 3. Estadísticas descriptivas de las manzanas la comuna 18                                                                 
Fuente: elaboración propia 

La figura 5 muestra mediante quintiles la distribución espacial de los hogares con NBI en las 
manzanas ubicadas en la comuna 18. Se encuentra que las manzanas ubicadas en la zona 
occidental, aquellas caracterizadas por acoger migrantes en improvisados asentamientos (en la 
zona noroccidental se encuentran Brisas de la Chorrera, Las Veraneras Paleteros, Las Minas, La 
Cruz y Las Fincas, en la zona occidental Camino del Minero, Cabildo Indígena, Salón Azul, 
Ignacio Franco, Tanque III y en la zona suroccidental Las Piscinas, El Árbol, Las Palmas I y II y 
Pampas del Mirador) presentan participaciones por encima del 26,1%, específicamente La 
Choclona y Tamayo, tuvieron participaciones mayores a 44,45%. Son escasas las manzanas que 
presentan participaciones de hogares con NBI entre el 10 - 26,09%, éstas se encuentran ubicadas 
en el Sector Alto Nápoles, Prados del Sur y el Sector Meléndez.   
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Figura 5. Quintiles de participación de los hogares con NBI en las manzanas de la comuna 18 de 
Cali 

Fuente: elaboración propia 

La figura 6 presenta la distribución de los jefes de hogar con más de 11 años de educación mediante 
quintiles. La manzana ubicada en la zona oriente de la comuna 18 presentan participaciones por 
encima de 21,54%, éstas se encuentran localizadas principalmente en los barrios Los Chorros, 
Caldas, Buenos Aires, Alférez Real, Francisco Eladio Ramírez, Nápoles, Sector Meléndez, 
Meléndez y la zona oriente de Polvorines. Los barrios Alférez Real, Horizontes, Sector Meléndez 
y Meléndez presentan manzanas con proporciones de jefes de hogar con más de 11 años de 
educación acumulada por encima del 37,15%.  

 

 

Figura 6. Quintiles de participación de los jefes de hogar con más de 11 años de educación 
acumulada en las manzanas de la comuna 18 de Cali 

Fuente: elaboración propia 

 

La figura 7 presenta el mapa de quintiles para la proporción de población afrocolombiana 
(izquierda) e indígena (derecha) en las manzanas de la comuna 18. Se encuentra una participación 
de la población afrocolombiana por encima de 4,17% a lo largo de la comuna, los barrios que 
presentan proporciones por manzanas entre 11,43-20,59% son principalmente Francisco Eladio 
Ramírez, Prados del Sur y Sector Alto Jordán. Las participaciones entre 20,59-36,36% se localizan 
principalmente en manzanas de asentamientos como Las Veraneras, Las Minas, La Esperanza, La 
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Choclona, Las Palmas II y La Cruz. La mayor participación de población afrocolombiana presentó 
un rango entre 36,37-90%, las manzanas con estas proporciones se ubicaron en el barrio Sector 
Meléndez y los asentamientos Mandarinos, Ignacio Franco y La Choclona. Por su parte, la 
población indígena no tuvo a lo largo de la comuna participaciones significativas, en el rango 35-
65,38% se ubicaron manzanas de los asentamientos Salón Azul y Tamayo, mientras que en el 
rango de 65,39-90% se localizó una manzana del Cabildo Indígena. 

 

  

Figura 7. Quintiles de participación de la población afrocolombiana (izquierda) e indígena 
(derecha) en las manzanas de la comuna 18 de Cali 

Fuente: elaboración propia 

 

La tabla 4 presenta el cálculo de los índices de segregación para las tres dimensiones en las 
manzanas de la comuna 18 de Cali.  A nivel agregado, se observa la presencia de segregación 
residencial para cada una de las variables examinadas, sin embargo, la población afrocolombiana 
es la que menos segregación presenta, de hecho, es clasificada como segregación moderada por 
una diferencia de 1.97% respecto a la segregación baja. 
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  Hogares 

con NBI 

Jefes de hogar con 
más de 11 años de 

educación 
acumulada 

Población 
afrocolombia

na 

Població
n 

indígena 

Igualdad 

Índice de 
segregación 0.5795 0.447 0.3197 0.5623 

Índice de 
disimilitud 0.5795 0.447 0.3197 0.564 

Interacción 

Índice de 
aislamiento  0.2569 0.3926 0.1501 0.131 

Índice de 
aislamiento 
corregido 

0.2127 0.1965 0.0606 0.0387 

Índice de 
interacción 0.742 0.5846 0.822 0.7738 

Concentració
n Índice de Moran 0.346 0.557 0.015 0.058 

 

Tabla 4. Cálculo de los índices de segregación residencial para las manzanas de la comuna 18                                                       
Fuente: elaboración propia 

 

En la dimensión de igualdad se encontró por medio del índice de segregación que el 57.95% de 
los hogares con NBI, así como el 44.7% de los jefes de hogar con más de 11 años de educación 
acumulada, el 31.97% de la población afrocolombiana y el 56.23% de la población indígena 
debería redistribuirse entre las 1405 manzanas examinadas para que cada una de ellas tuviese una 
representación similar. Teniendo en cuenta la categorización de segregación de Massey y Denton 
(1989), la segregación residencial para las variables analizadas es moderada, dado que pertenece 
al intervalo de 30 a 60%. Como se puede observar, los valores más altos de segregación son 
presentados por los hogares con NBI y la población indígena. 

En la dimensión de interacción, se obtuvo que la probabilidad de que un hogar con NBI comparta 
una manzana con otro hogar con NBI es de 0.2569 (cuando se corrige por el total de la población 
de la comuna 18, la probabilidad se reduce a 0.2127); la probabilidad de que dos jefes de hogar 
con más de 11 años de educación residan en la misma manzana es del 0.3926 (corregido es del 
0.1965). Respecto a las variables étnicas, la probabilidad de que dos individuos afrocolombianos 
residan en la misma manzana de la comuna 18 es de 0.1501, mientras que la de la población 
indígena es del 0.1301 (corrigiendo el índice por la población total, se obtienen valores de 0.606 y 
0.387 respectivamente). En contraste, la probabilidad de que un hogar con NBI comparta una 
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manzana con otro hogar sin NBI es del 0.742, y la de un jefe de hogar con más de 11 años de 
educación acumulada con otro jefe de hogar con 11 años de educación acumulada o menos, es de 
0.5846. Para las variables étnicas, se obtuvo que la probabilidad de que un individuo que se 
autoreconoce como afrocolombiano resida en el mismo barrio que un individuo que no se 
autoreconoce como parte de ningún grupo étnico es de 0.822, mientras que para el caso de la 
población indígena es de 0.7738.  

Para la dimensión de concentración se calculó el Índice de Moran,  se realizó un análisis de 
autocorrelación espacial mediante el cálculo de la I de Moran (se consideró una matriz de pesos 
de distancia euclidiana para una banda de 500 metros, no se utilizó una matriz de pesos de 
contigüidad dadas las limitaciones de geometría de la capa de manzanas obtenida del DANE), con 
el fin descubrir si las variables examinadas para 2018 presentaron una distribución aleatoria en las 
manzanas de la comuna 18, o si, por el contrario, tenían asociaciones significativas de proporciones 
semejantes o diferentes en las unidades vecinas. La primera variable a evaluar fue la proporción 
de hogares con NBI (figura 8), el contraste univariante de Moran permitió rechazar la hipótesis de 
no autocorrelación espacial a nivel de manzana, dado un nivel de significancia del 1%.  

Se observa que la proporción de hogares con NBI tuvo un coeficiente de correlación global de 
Moran de 0.346, lo cual implica una dependencia espacial positiva. De igual modo, los indicadores 
Locales de Autocorrelación Espacial (LISA) que se presentan en el mapa de cluster, indican que 
las manzanas ubicadas entre la Calle 5 y la Calle 1 presentan patrones de aglomeración de 
manzanas con bajas proporciones de NBI rodeadas de manzanas con las mismas características en 
barrios como Caldas, Los Chorros, Buenos Aires, Farallones, Lourdes, Francisco Eladio Ramírez, 
Alférez Real, Francisco Eladio Ramírez, Nápoles, Meléndez, El Jordán, Sector Meléndez (en este 
barrio se encuentra una manzana con alta presencia de hogares con NBI), entre otros, barrios donde 
el estrato moda es el 3. Por su parte, las manzanas ubicadas en los alrededores de la Calle 2C Oeste, 
presentan valores bajos de proporciones de NBI rodeadas por manzanas con altas proporciones de 
NBI, principalmente en la zona occidental de Alto Nápoles. 

Respecto a los patrones de aglomeración alto-alto, se encuentra una fuerte presencia de estas 
manzanas en la parte trasera de la comuna (al occidente de la Calle 2c Oeste), donde se encuentran 
ubicados asentamientos como Brisas de la Chorrera, Las Fincas, Camino del Minero, Tanque III, 
Las Palmas II, Brisas de las Palmas, La Choclona, La Arboleda, Alto Polvorines, Palmas del 
Mirador, entre otros. 
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Figura 8. Índice de Moran e 
indicadores LISA para los hogares con NBI en las manzanas de la comuna 18 de Cali.                                                                                                         

Fuente: elaboración propia 

La figura 9 presenta los resultados para los jefes de hogar con más de 11 años de educación 
acumulada, el contraste univariante de Moran permitió rechazar la hipótesis de no autocorrelación 
espacial a nivel de manzana, dado un nivel de significancia del 1%. Se observa un coeficiente de 
correlación global de Moran de 0.557, lo que indica una dependencia espacial positiva. Por su 
parte, los indicadores Locales de Autocorrelación Espacial (LISA) muestran una marcada división 
entre jefes de hogar con más de 11 años de educación en altas y bajas proporciones. Por ejemplo: 
las manzanas ubicadas en la parte sur oriente de la comuna, entre la Calle 5 y la Calle 1C (Caldas, 
parte de Los Chorros, Buenos Aires, Alférez Real, Francisco Eladio Ramírez, Los Farallones y 
Colinas del Sur) y en el nororiente entre la Calle 2C y la Calle 5 (Meléndez, Sector Meléndez, 
Horizontes, entre otros) presentan patrones de aglomeración alto-alto. En contraste, las manzanas 
ubicadas en la zona trasera de la comuna, en la zona sur desde la Calle 1 y desde la Calle 1a con 
Carrera 70 (límite donde se localizan barrios como Alto Nápoles, Sector Alto de los Chorros y 
Mario Correa Rengifo), así como en la zona norte desde la Calle 1 (desde Alto Jordán) presentan 
manzanas con patrones de aglomeración bajo – bajo. Como particularidad, se tiene que el barrio 
Lourdes, presenta manzanas con ambas combinaciones, es decir, en su zona oriente se encuentran 
proporciones bajas de jefes de hogar con más de 11 años de educación acumulada rodeada por 
manzanas con jefes de hogar con proporciones altas y viceversa, en su zona occidental. De igual 
forma, manzanas del asentamiento Camino del Minero presentan altas proporciones de la variable 
en cuestión, sin embargo, sus vecinos más próximos, presentan bajas proporciones. 
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Figura 9. Índice de Moran e indicadores LISA para los jefes de hogar con más de 11 años de 
educación acumulada en las manzanas de la comuna 18 de Cali.                                                                                                         

Fuente: elaboración propia 

La figura 10 presenta los patrones de concentración de la población afrocolombiana que reside en 
la comuna 18. El contraste univariante de Moran permitió rechazar la hipótesis de no 
autocorrelación espacial a nivel de manzana, dado un nivel de significancia del 1%. Se observa un 
coeficiente de correlación global de Moran de 0.015, lo que no da una idea clara sobre el tipo de 
dependencia espacial presentada. Por su parte, los indicadores Locales de Autocorrelación 
Espacial (LISA) muestran en la parte sur de la comuna aglomeraciones de manzanas con patrones 
de concentración alto-alto (Los Farallones, Colinas del Sur y los asentamientos Brisas de la 
Chorrero y Las Veraneras), bajo-alto (la zona nororiente de Alto Nápoles) y manzanas ubicadas 
en Alférez Real y Prados del Sur concentran manzanas alta proporción de población 
afrocolombiana rodeada de manzanas con la misma característica y de manzanas con proporciones 
altas rodeadas de bajas. Por su parte, en la zona sur, exactamente en las manzanas ubicadas en el 
Jordán y la zona oriente del Sector Alto Jordán, se presentan combinaciones de manzanas con 
bajas proporciones de población afrocolombiana, rodeadas de manzanas con las mismas 
características y algunas manzanas con alta proporción de población afrocolombiana rodeada de 
manzanas con bajas proporciones. 
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Figura 10. Índice de Moran e indicadores LISA para la población afrocolombiana en las 
manzanas de la Comuna 18 de Cali.                                                                                                         

Fuente: elaboración propia 

La figura 11 muestra la I de Moran y los patrones de aglomeración de la población indígena que 
reside en la comuna 18. El contraste univariante de Moran permitió rechazar la hipótesis de no 
autocorrelación espacial a nivel de manzana, dado un nivel de significancia del 1%. Se observa un 
coeficiente de correlación global de Moran de 0.058, lo que no da una idea clara sobre el tipo de 
dependencia espacial presentada. Por su parte, los indicadores Locales de Autocorrelación 
Espacial (LISA) muestran en la parte oriente de la comuna, una prominencia de proporciones bajas 
de población indígena, rodeadas por manzanas con las mismas características. Ahora bien, en las 
manzanas ubicadas en la zona noroccidental de la comuna, exactamente en el área circunvecina de 
la Carrera 1 Bis, se encontró patrones de aglomeración alto- alto para la población indígena en 
asentamientos como Tanque III, Tamayo y el Cabildo Indígena. Cabe resaltar que las manzanas 
que rodean estos asentamientos presentaron un patrón bajo-alto, es decir, presentan proporciones 
de población indígena baja rodeada de manzanas con proporciones de población indígena alta. 
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Figura 11. Índice de Moran e indicadores LISA para la población indígena en las manzanas de la 
comuna 18 de Cali.                                                                                                                           

Fuente: elaboración propia 

 

Implicaciones 

La economía normativa sugiere que es responsabilidad de las entidades gubernamentales promover 
políticas públicas para reducir la homogeneidad espacial y fomentar la integración social. Sabatini 
y Brain (2008) abogan por la construcción de equipamientos destinados a grupos de ingreso medio, 
y medio-alto en sectores habitados por grupos de ingreso bajo, en contraste, González (2007) 
sostiene que mitigar la segregación es una medida positiva sólo si logra disminuir las brechas entre 
ricos y pobres. Ahora bien, Chamboredon y Lemaire (1970) afirman que las intervenciones 
orientadas a integrar organizada o forzosamente los grupos sociales han fallado en el intento como 
consecuencia de conductas de diferenciación y exclusión (como se cita en Zimmermann, 2014). 
Diversas investigaciones sugieren orientar las políticas públicas a la redistribución equitativa del 
ingreso, el ordenamiento territorial y la gestión del suelo, estas últimas mediante la densificación, 
la consolidación de centralidades, el mejoramiento integral de barrios, el control de precios del 
suelo, los incentivos a la construcción, las tarifas de transporte, la recuperación de la plusvalía, 
entre otros (Zimmermann, 2014).  

Las afirmaciones anteriores son relevantes si partimos de la idea de que la zona oriente y la comuna 
18, a nivel agregado, son sectores segregados respecto al resto de la ciudad de Cali. Sumado a ello, 
presentan segregación residencial en su interior, la primera con una constante precariedad, pero de 
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diferentes niveles y la segunda mediante una coexistencia de “pequeños ciudades”. En la zona 
oriente se han desarrollado programas como el Plan Jarillón, un macroproyecto que buscó 
reasentar 8.777 familias ubicadas en el Jarillón del río Cauca, además de compras de vivienda 
usadas mediante compensaciones económicas en figura de subsidio, como lo expresa el Decreto 
Municipal No. 4112.010.20.0153 del 4 de abril de 2018 para incorporar estos modelos de 
soluciones de vivienda y garantizar un lugar digno a aquellos que forman parte del proyecto; de 
igual forma, se buscó reforzar el dique para evitar una gran inundación en la zona.  

La integración social como fin, se convierte en un objetivo mucho más profundo que la mixtura 
social y étnica; en este punto, las entidades gubernamentales han intentado plantear estrategias 
orientadas al mejoramiento del bienestar de los habitantes de las comunas ubicadas en la zona 
oriente, un ejemplo de ello es el programa TÍOs (Territorios de Inclusión y Oportunidades) que 
permitió adelantar procesos de paz entre pandillas, erradicar algunas fronteras invisibles, brindar 
oportunidades empleo a jóvenes que el mercado laboral formal había excluido, desarrollo de 
comedores comunitarios, programas deportivos, culturales, educativos, de formación para el 
empleo, entre otros.  

Por su parte, en la comuna 18 se han venido desarrollando proyectos de impacto social promovidos 
por el sector público y privado, un ejemplo de ello es la construcción del Centro de Desarrollo 
Infantil que para 2019 beneficiaba alrededor de 300 niños entre los 6 meses y los 5 años y la del 
Centro de Integración y Desarrollo Social (Cides) como un megaparque para beneficiar a cerca de 
10.000 habitantes (El País, 7 de mayo de 2019), estrategias que tienen como objetivo mejorar el 
bienestar de la comunidad. De igual forma, en el Plan de Desarrollo 2020-2023 denominado “Cali 
unida por la vida”, se han verificado 25 asentamientos de desarrollo incompleto para la comuna 
18, donde se espera priorizar aproximadamente 90 hectáreas (Proclama, 3 de noviembre de 2020). 

Conclusiones 

De acuerdo con los índices estimados, se puede identificar que la zona oriente y la comuna 18 de 
Cali son sectores segregados internamente no sólo a nivel socioeconómico, sino también étnico, 
contrastando así la hipótesis de la investigación.  El estudio calculó índices de segregación para 
las dimensiones de igualdad, exposición y compensación; la zona oriente comprendió 4105 
manzanas para las que se consideraron las variables hogares con NBI y población afrocolombiana, 
mientras que en las 727 manzanas de la comuna 18 se tuvieron en cuenta las dos variables 
mencionadas anteriormente sumado a la población indígena y los jefes de hogar con más de 11 
años de educación acumulada. 

En la zona oriente, los hogares con NBI presentaron una segregación más marcada que la población 
afrocolombiana. Para la dimensión de igualdad, el índice de segregación arrojó que el 49.55% de 
los hogares con NBI (35.22% para la población afrocolombiana), debían redistribuirse entre las 
4105 manzanas examinadas para que cada una de ellas tuviese una representación similar. Pese a 
ser valores altos de segregación residencial, se clasifican como segregación moderada según 
Massey y Denton (1989). En la dimensión de interacción, se obtuvo que la probabilidad de que un 
hogar con NBI comparta una manzana con otro hogar sin NBI es del 0.7918, mientras que la de 
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que un individuo que se autoreconoce como afrocolombiano resida en el mismo barrio que un 
individuo que no se autoreconoce como parte de ningún grupo étnico es de 0.5955.   
De igual forma, en la dimensión de concentración se encontró una dependencia espacial positiva 
para ambas variables, mientras que los indicadores LISA presentaron clusters de hogares con NBI 
rodeados con aquellos que presentaban las mismas características en las manzanas ubicadas en los 
asentamientos del Sector la Laguna del Pondaje, Brisas de Comuneros y en la zona trasera de la 
comuna 21. Por su parte, la población afrocolombiana presentó valores bajos de concentración con 
vecinos que se autoreconocen de la misma manera en las manzanas de los barrios que presentaban 
cercanía a una vía primaria como la Simón Bolívar, y en contraste, las manzanas de los barrios El 
Retiro, Promociones Populares B y los asentamientos de Brisas de Comuneros, Villamercedes y 
Villa Luz, presentaron altas agrupaciones de población afroloombiana   
 
En la comuna 18, los hogares con NBI presentaron una segregación residencial más marcada que 
el resto de las variables examinadas (la población afrocolombiana presentó los valores más bajos). 
Para la dimensión de igualdad, el índice de segregación arrojó que el 57.95% de los hogares con 
NBI, así como el 44.7% de los jefes de hogar con más de 11 años de educación acumulada, el 
31.97% de la población afrocolombiana (clasificado como segregación moderada dada una 
diferencia de apenas 1.97% respecto a la segregación baja) y el 56.23% de la población indígena 
debería redistribuirse entre las manzanas examinadas para que cada una de ellas tuviese una 
representación similar en cada una de las variables. En la dimensión de interacción se destaca que 
la probabilidad de que dos grupos con características opuestas compartan una manzana es: 0.742 
para los hogares con NBI y sin NBI, 0.5846 para los jefes de hogar con más de 11 años de 
educación acumulada o con 11 años de educación acumulada o menos. Para las variables étnicas, 
se obtuvo que la probabilidad de que un individuo que se autoreconoce como afrocolombiano 
resida en el mismo barrio que un individuo que no se autoreconoce como parte de ningún grupo 
étnico es de 0.822, mientras que para el caso de la población indígena es de 0.7738.  
 
En la dimensión de concentración se encontró dependencia espacial para las cuatro variables. Las 
manzanas con alta concentración de hogares con NBI rodeadas de hogares con las mismas 
características se localizaron en la parte trasera de la comuna (al occidente de la Calle 2c Oeste), 
donde se encuentran ubicados asentamientos como Brisas de la Chorrera, Las Fincas, Camino del 
Minero, Tanque III, Las Palmas II, Brisas de las Palmas, La Choclona, La Arboleda, Alto 
Polvorines, Palmas del Mirador, entre otros. De igual forma, las concentraciones de manzanas que 
presentan hogares con 11 años de educación acumulada o menos, se encuentran ubicadas en la 
zona trasera de la comuna, más exactamente en barrios como Alto Nápoles, Sector Alto de los 
Chorros y Mario Correa Rengifo, así como en la zona norte desde la Calle 1 (desde Alto Jordán). 
 
Por su parte, la población afrocolombiana presentó altas concentraciones de manzanas con las 
mismas características en Alférez Real y Prados del Sur, así como los Farallones, Colinas del Sur 
y los asentamientos Brisas de la Chorrero y Las Veraneras. Las manzanas ubicadas en el Jordán y 
la zona oriente del Sector Alto Jordán, presentaron combinaciones de manzanas con bajas 
proporciones de población afrocolombiana, rodeadas de manzanas con las mismas características. 
En paralelo, la población indígena presentó patrones de aglomeración alto- alto en las manzanas 
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ubicadas en la zona noroccidental de la comuna, exactamente en el área circunvecina de la Carrera 
1 Bis y en asentamientos como Tanque III, Tamayo y Cabildo Indígena. 

Los resultados encontrados en este estudio subyacen de las dinámicas migratorias que tiene como 
principal origen el conflicto armado. Si bien la zona oriente y la comuna 18 presentan una 
segregación residencial por motivos socioeconómicos y étnicos, la primera denota mayor 
heterogeneidad espacial respecto a la población afrocolombiana que la segunda dadas las 
divergencias en el origen de su población, lo mismo ocurre con la población indígena en la comuna 
18.  Gran parte de los residentes de la zona oriente provienen de municipios afrocolombianos de 
la Costa Pacífica como Buenaventura, Chocó, Tumaco, Barbacoas y otros pertenecientes al centro 
y sur del Valle y del Norte del Cauca. Por su parte, los foráneos residentes de la zona ladera 
occidental provienen en su mayoría de Antioquia, del Viejo Caldas e incluso, del Cauca.  

Finalmente, es preciso señalar que en ambos sectores se han venido desarrollando programas 
sociales dirigidos al mejoramiento del bienestar de los habitantes con objetivos que trascienden la 
mixtura social y étnica. En la zona oriente se destaca el Plan Jarillón y el programa TÍOs, mientras 
que en la comuna 18 la construcción del Centro de Desarrollo Infantil y del Centro de Integración 
y Desarrollo Social. Se sugiere continuar desarrollando estrategias que faciliten la movilidad social 
entre los diferentes grupos desfavorecidos que residen en la ciudad. De igual forma, se destaca la 
importancia de orientar las políticas públicas a la redistribución equitativa del ingreso, la 
densificación, la consolidación de centralidades, el mejoramiento integral de barrios, el control de 
precios del suelo, los incentivos a la construcción, las tarifas de transporte, la recuperación de la 
plusvalía, entre otros (Zimmermann, 2014).  
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