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Segregación residencial en el área metropolitana de Monterrey

Resumen

E n este arơ culo se analiza la 
problemáƟ ca urbana que, en 
la úlƟ ma década, el Área Me-

tropolitana de Monterrey (AMM) 
ha experimentado debido al incre-
mento demográfi co  y al fenómeno 
de la inseguridad. La importancia 
de analizar la segregación radica en 
que la concentración de la riqueza 
—o la pobreza en el espacio— Ɵ en-
de a intensifi car las ventajas o des-
ventajas a las que está expuesta la 
población. La segregación se mani-
fi esta en la diferenciación del espa-
cio urbano, en donde se aprecian 
diferencias en la calidad de vida de 
la población, en los servicios públi-
cos y privados y, en general, en el 
entorno urbano y social.
 

Palabras clave: segregación, inse-
guridad, fraccionamientos cerra-
dos.

Abstract 

This arƟ cle analyze urban problems 
that the metropolitan area of Mon-
terrey (AMM) has experienced 
in the last decade due to popula-
Ɵ on growth and the phenomenon 
of insecurity. The importance of 
analyzing segregaƟ on is that the 
concentraƟ on of wealth or pover-
ty in space tends to intensify the 
advantages or disadvantages to 
which the populaƟ on is exposed. 
SegregaƟ on is manifested in the di-
ff erenƟ aƟ on of urban space, whe-
re diff erences are observed in the 
quality of life of the populaƟ on, in 
public and private services, and ge-
nerally in the urban and social en-
vironment.

Key words:  SegregaƟ on, insecurity 
and gated communiƟ es. 
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Introducción 

E n la úlƟ ma década, el Área 
Metropolitana de Monterrey 
(AMM) ha sufrido cambios 

importantes por el incremento 
demográfi co y el fenómeno de la 
inseguridad provocada por la de-
lincuencia organizada. Ello ha pro-
vocado un nuevo Ɵ po de desarrollo 
habitacional: los fraccionamientos 
cerrados —microsociedades—, 
creados con el afán de proporcio-
nar seguridad. 
 Esta problemáƟ ca que se vive 
en Nuevo León en los úlƟ mos años, 
en otras ciudades de México —en 
realidad desde 2001 a la fecha— 
ha propiciado la creación de dichos  
fraccionamientos, es decir, un nue-
vo concepto en el que a parƟ r de la 
construcción de bardas o rejas que 
cierran la circulación pública y una 

caseta de vigilancia se crea, según 
los residentes, cierta seguridad al 
restringir el acceso a la población 
general y solo permiƟ endo el acce-
so con previa idenƟ fi cación (Fitch 
J., 2012; SabaƟ ni F., 2003).
 Según Jesús Fitch (2012): “Mé-
xico se ha vuelto una comunidad 
del miedo que habita en todos, en 
parte elaborado socialmente por 
los medios de comunicación y el 
discurso ofi cial, genera reacciones 
individuales y colecƟ vas. La insegu-
ridad es un fenómeno conformado 
por dos dimensiones, una objeƟ va 
y otra subjeƟ va, la primera por los 
sucesos reales y la segunda por la 
percepción y las reacciones frente a 
la misma. Esta problemáƟ ca que se 
vive en Nuevo León en los úlƟ mos 
años y en gran parte de México ha 
propiciado la creación de los frac-
cionamientos cerrados, es decir, un 
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nuevo concepto que a parƟ r de la 
construcción de bardas o rejas que 
cierran la circulación pública y una 
caseta de vigilancia crean, según 
los residentes, cierta seguridad”.
 La segregación espacial y las 
disparidades sociales, así como el 
problema de la pobreza, han to-
mado un lugar trascendente en los 
estudios actuales de la ciudad  y en 
el urbanismo contemporáneo. “Sin 
embargo, el discurso políƟ co, pe-
riodísƟ co y en ocasiones cienơ fi co, 
no hace una clara disƟ nción  entre 
los  conceptos de pobreza, mar-
ginación, segregación, exclusión, 
diferencia, desigualdad o polariza-
ción” (González, S., 2005).
 Los subprocesos más importan-
tes de segregación son:

• Concentración y dispersión 
de servicios y poblaciones.

• Centralización y descentrali-
zación.

• Segregación de la población 
en varias áreas separadas.

• Predominio y gradiente de 
disminución del dominio en 
las áreas de la comunidad, 
sucesivamente más periféri-
cas.

• Invasión de áreas por gru-
pos, causando la sucesión de 
un grupo por otro. 

Los barrios cerrados son urba-

nizaciones con dos o más 
departamentos o casas que 
cuentan con una infraestruc-
tura común y se encuentran 
cercados por muros o verjas, 
separados del espacio públi-
co mediante una barrera o 
puerta y vigilados por guar-
dias o cámaras de video.

• En Chile, estos barrios cerra-
dos  se conocen como con-
dominios.

• En ArgenƟ na, barrios priva-
dos 

• En Ecuador, conjuntos o ur-
banizaciones cerradas.

• En México, fraccionamientos 
cerrados o condominios (Ca-
brales, L. y E.). 

 
 
Segregación

La palabra “segregación” proviene 
de la genéƟ ca, término uƟ lizado 
para explicar la separación de cro-
mosomas.
 En sociología, el fenómeno se-
gregaƟ vo se defi ne como “la au-
sencia de interacción entre diferen-
tes grupos sociales” (Di Paula, J., 
2004). Mientas que, en tanto tér-
mino geográfi co, se enƟ ende como 
la desigualdad en la distribución de 
los grupos sociales en el espacio İ -
sico.
 Existe un consenso entre inves-
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Ɵ gadores acerca de que este fenó-
meno cuenta con diversas maneras 
de manifestarse como: 

a) la proximidad İ sica entre los 
espacios residenciales de los 
diferentes grupos sociales

b) la homogeneidad social de 
las disƟ ntas subdivisiones 
territoriales en que se puede 
estructurar una ciudad;

c) la concentración de grupos 
sociales en zonas específi cas 
de una ciudad. 

 
Antecedentes de la segregación en 
Monterrey: proceso de industriali-
zación de 1890 a 1940
 Durante su largo mandato como 
gobernador de Nuevo León, el ge-
neral Bernardo Reyes impulsó las 
industrias regiomontanas de la 
fundición, el vidrio, cemento y la 
cerveza, entre otras. Esto permiƟ ó 
la creación de barrios de obreros 
en las zonas cercanas a las plantas 
industriales, produciendo el inicio 
del fenómeno de conurbación de 
los municipios de Monterrey y San 
Nicolás de los Garza. Este periodo 
marcó la ruptura de la confi gura-
ción urbana ortogonal provenien-
te de la Colonia, produciendo la 
“fragmentación” de la conƟ nuidad 
espacial. Los empresarios incenƟ -
varon a responsables de los dife-

rentes niveles de gobierno a trazar 
la ciudad en su benefi cio, ya que 
para ellos el acceso a los centros 
de trabajo era primordial. Durante 
esta época proliferaron las indus-
trias y se mulƟ plicaron las zonas 
de vivienda obrera construidas de 
manera espontánea, así como las 
áreas residenciales planeadas por 
los empresarios, quienes despoja-
ban al Estado del privilegio o pre-
rrogaƟ va de organizar la ciudad, 
lo que contribuyó “a aumentar la 
asimetría entre un desarrollo eco-
nómico vigoroso y un desarrollo ur-
bano caóƟ co” (Reyes, R., 2007: 68).
 En esta etapa de industrializa-
ción de la ciudad de Monterey, la 
segregación se refl ejó a través de 
“la incompaƟ bilidad de clases altas 
y bajas”, fenómeno que conduce 
de manera inevitable “a la polari-
zación de la estructura urbana”: 
barrios ricos, barrios marginales, 
barrios de estudiantes, de diplo-
máƟ cos.
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Monterrey en la víspera de la industrialización, 1889-1890 (Reyes, R., 
2007: 105).  

Monterrey en 1910 (Reyes, R., 2007: 137).
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Con estos dos mapas se puede 
comparar el desarrollo de Monte-
rrey en 1890 y 1910, demostrando 
que la industria tuvo un impacto 
realmente signifi caƟ vo en la ciudad 
para su desarrollo, apreciable en 
dos grandes zonas industriales: al 
norte —la Vidriera y Cervecería— y 
al este —Fundidora—
 .En la literatura existen diversos 
conceptos que abordan la segre-
gación desde el aspecto urbano 
como: segregación espacial y se-
gregación residencial.

 
Segregación espacial

La segregación espacial reproduce 
la inequitaƟ va distribución del in-
greso, especialmente en mercados 
desregulados. La causa de esto se 
encuentra en que los hogares per-
ciben que las oportunidades (cultu-
rales, laborales, sociales, etcétera) 
dependen del colegio donde estu-
diaron y de sus relaciones sociales, 
ambos factores relacionados direc-
tamente con su localización resi-
dencial.

 

Caracas. Fuente: La Ciudad Quimera

Segregación residencial

Según Jorge Di Paula (2004), “la 
segregación residencial es aquella 
disposición espacial aglomerada 
de un grupo social que contribuye 
a agravar determinados problemas 
para sus integrantes”.
 Por su parte, Sonia Roitman 
(2003) señala: “La segregación resi-
dencial es uno de los resultados del 
proceso de fragmentación social 
urbana que produce las divisiones 
entre barrios, cada uno aislado de 
sus alrededores, y la tendencia de 
cada uno a saƟ sfacer sus necesida-
des coƟ dianas dentro de sus lími-
tes; éstas son dos de las caracterís-
Ɵ cas que exhiben hoy las ciudades
 La segregación residencial es un 
fenómeno social que está en au-
mento a causa de la combinación 
de:
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a) Los cambios estructurales 
operados a escala mundial 
desde los años ochenta del 
siglo XX —globalización, des-
regulación, creciente acción 
de los mercados—, que han 
tendido a benefi ciar a algu-
nos segmentos de la pobla-
ción y a perjudicar a otros, 
con el consiguiente aumen-
to de las disparidades so-
cioeconómicas.

 
b) Las tendencias hacia la libe-

ralización de los mercados 
de Ɵ erras, que permiƟ eron 
una correlación mucho más 
estrecha entre el valor del 
suelo y el nivel socioeconó-
mico de la población que lo 
ocupa.

c) Las crecientes condiciones 
de inseguridad en las ciuda-
des —y la búsqueda conse-
cuente de lugares protegi-
dos por parte de los grupos 
con más recursos—.

d) Las reforzadas “aunque tra-
dicionales” pretensiones de 
exclusividad de los grupos 
socialmente emergentes. 

Hay que subrayar que los aspectos 
regresivos —a escala local— de la 
descentralización, en parƟ cular la 
relación directa entre recursos dis-
ponibles por los gobiernos locales y 

el nivel socioeconómico de sus re-
sidentes, conduce a una inversión 
municipal per cápita mucho mayor 
en las comunas en donde residen 
los grupos de altos ingresos.
 
 

Favela Paraisópolis en Sao Paulo. Fuente: Verna-
cular Urbanism

Fraccionamiento cerrado

El fraccionamiento cerrado o pri-
vado es un desarrollo habitacional 
relaƟ vamente nuevo en nuestro 
país. Hizo su aparición en la úlƟ ma 
década y en los úlƟ mos años se ha 
establecido como el único Ɵ po de 
desarrollo habitacional para casas 
unifamiliares, ello surgido en prin-
cipio por la inseguridad, si bien de 
forma posterior pasó a converƟ rse 
en un tema  de mercado para cons-
tructoras e inmobiliarias. 
 Un aspecto importante de este 
Ɵ po de desarrollo habitacional es 
que no fue ingresado o tomado 
en la ley estatal hasta el año 2008, 
siendo que ya exisơ a y era permi-
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Ɵ do realizar por las dependencias 
municipales desde el año 2000.
 El fraccionamiento cerrado es 
el espacio İ sico protegido con bar-
das y rejas de los disturbios de la 
ciudad, existencia de controles en 
el acceso a las áreas del fracciona-
miento con casetas y plumas, y se-
guridad basada en el uso de guar-
dias privados (Enríquez, J., 2007).
 De acuerdo al arơ culo 197 de La 
ley de Desarrollo Urbano, los frac-
cionamientos se clasifi can en:

I. Fraccionamientos habitacio-
nales de urbanización inme-
diata.

II. Fraccionamientos habitacio-
nales de urbanización pro-
gresiva.

III. Fraccionamientos comercia-
les y de servicios.

IV. Fraccionamientos o parques 
industriales.

V. Fraccionamientos funerarios 
o cementerios.

VI. Fraccionamientos campes-
tres.

VII. Fraccionamientos recreaƟ -
vos.

VIII. Fraccionamientos turísƟ -
cos.

IX. Fraccionamientos agrope-
cuarios.

En esta ley se consideran dos mo-
delos habitacionales. Los fraccio-
namientos habitacionales de urba-
nización inmediata son aquellos en 
que las obras de urbanización se 
realizarán completas o con garanơ a 
previa a la obtención del permiso 
de venta correspondiente, en los 
plazos y términos dispuestos por 
esta ley y su reglamento. Los frac-
cionamientos habitacionales de ur-
banización progresiva son aquellos 
que por las condiciones especiales 
de la zona en que se ubicarán, por 
la limitada capacidad económica 
de quienes vayan a habitarlos y por 
la urgencia inmediata de resolver 
problemas de vivienda, pueden ser 
autorizados con los requisitos mí-
nimos de urbanización que esta ley 
determina. Con ello se aprecia que 
la ley no considera los fracciona-
mientos privados, término uƟ liza-
do por la sociedad en general y por 
los fraccionadores para denominar 
a los fraccionamientos con acceso 
controlado.
 Ahora bien, los fraccionamientos 
de urbanización inmediata se pue-
den denominar también fracciona-
mientos tradicionales o abiertos, 
es decir, aquellos que cuentan con 
áreas municipales como parques, 
jardines y áreas de equipamiento. 
En la actualidad, la gran mayoría 
de los nuevos fraccionamientos 
de este Ɵ po Ɵ ende a solicitar au-
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torización para instalar una caseta, 
plumas o rejas, con lo cual buscan 
tener un acceso controlado, y que 
los gobiernos municipales denomi-
nan como blindaje. Esto se supone 
que lo solicitan los vecinos a través 
de una concesión municipal para 
la instalación de una caseta y los 
mismos vecinos cierran el fraccio-
namiento, y aunque se denominen 
cerrados o privados siguen siendo 
públicos. Algo de relevante impor-
tancia es que los fraccionadores 
venden la idea a sus compradores, 
y de forma posterior a los usuarios, 
de vivir en fraccionamiento pri-
vado, siendo que realmente no lo 
son.
 Otra aspecto importante de 
este Ɵ po de desarrollos es que la 
dependencia que autoriza la co-
locación del acceso controlado es 
el gobierno municipal a través de 
la junta de cabildo conformada 
por el ayuntamiento y regidores. 
Este proceso administraƟ vo se re-
pite cada vez que surge un nuevo 
fraccionamiento que busca “blin-
darse”. Los fraccionamientos con 
acceso controlado existen aproxi-
madamente desde el año 2000 
en la AMM y aunque la ley no los 
considera, tampoco los prohíbe. 
En sí, este Ɵ po de fraccionamiento 
fue un cambio de diseño en cuanto 
el acomodo de las vialidades, pero 
siguen cumpliendo con los demás 

parámetros que la ley marca; la 
única diferencia es que en su dise-
ño dejan una entrada y una salida, 
con lo que se presta a que los veci-
nos coloquen una caseta y se regu-
le el acceso al mismo.
 El proceso para que un fraccio-
namiento habitacional de urbani-
zación inmediata pase a ser uno 
con acceso controlado en términos 
municipales es el siguiente: 
 Inicialmente se autoriza como 
fraccionamiento libre, a la par 
que el cabildo autoriza las plumas, 
portón o lo que permita el acceso 
controlado, esto  en un área muni-
cipal del fraccionamiento que los 
fraccionadores por lo regular de-
jan en los accesos como parte del 
diseño, una suerte de concesión a 
la junta de vecinos; también patri-
monio municipal intercede al auto-
rizar esa zona para el uso de caseta, 
mientras que el departamento jurí-
dico interviene para poder susten-
tar el procedimiento con diversos 
reglamentos y al fi nal tratar de jus-
Ɵ fi car el hecho.
 Ante la ley solo existe un Ɵ po de 
modelo al que podría denominarse 
fraccionamiento privado o cerra-
do: el régimen en condominio en el 
que los parques, calles y banquetas 
son totalmente privados y los usua-
rios del mismo se hacen totalmen-
te cargo
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Gran Juriquilla

Fuente: h  p://www.grandjuriquilla.com/ 

La concepción de “los fracciona-
mientos cerrados como parte de 
un proceso espacioespacial com-
plejo, se concreta en tres estrate-
gias; la búsqueda de la seguridad, 
de la disƟ nción hacia fuera y de 
la homogeneidad hacia adentro” 
(Aguirre y Sada, 2004).

Principales caracterís  cas de los 
fraccionamientos cerrados

• Se encuentran rodeados o 
cercados por muros, puertas 
y rejas que son barreras İ si-
cas.

• El acceso a ellos es restrin-
gido, lo cual hace que la se-
gregación social urbana sea 
evidente y visible.

• Generalmente están ubica-
dos muy próximos a barrios 
pobres e incluso colonias 
irregulares, por lo que las di-
ferencias sociales y la inequi-

dad social se hacen eviden-
tes.

• Sus habitantes buscan ho-
mogeneidad social y un esƟ -
lo de vida determinado.

• ConsƟ tuyen una solución 
para algunas familias en re-
lación con la inseguridad ur-
bana y la delincuencia.

• PrivaƟ zan el espacio público
(Roitman, S., 2003).

 

Fuente: hƩ p://monterrey.olx.com.mx/departa-
mentos-casas-en-venta-cat-367

 

Formas de medir la segregación

Existen diversos índices para medir 
la segregación, entre los que se en-
cuentran:

• Índice de desigualdad.
• Índice de exposición.
• Índice de concentración.
• Índice de centralización.
• Índice de agrupamiento.
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Existen otros modelos para la me-
dición de dicho fenómeno los cua-
les son:

Índice de Gini

Se emplea para medir el nivel de 
concentración de una distribución 
de frecuencia.
 Este índice se calcula aplicando 
la fórmula:

IG= (pi-qi) pi

En donde pi mide el porcentaje de 
individuos de la muestra que pre-
sentan un valor igual o inferior al 
de xi.

pi=n1+n2+n3.....ninx100

Mientras que qi se calcula aplican-
do la fórmula:

qi=X1*n1+X2*n2+. . .+(X1*n1)
X1*n1+X2*n2+...+(Xn*nn)

El índice de Gini (IG) puede tomar 
valores entre 0 y 1:

IG = 0: concentración mínima. La 
muestra está uniformemente re-
parƟ da a lo largo de todo su rango.

IG = 1: concentración máxima. Un 
solo valor de la muestra acumula 
100 por ciento de los resultados.

Índice de Sargent-Florence

Cl1j=E1jEjE1Ex

Curva de Lorenz

Es una forma gráfi ca de represen-
tar el índice de Gini.

 

Fuente:
h  p://jamendikute.blogspot.mx/2013_08_01_

archive.html
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Resultados

Tabla 1. Índice de Gini del AMM         

Fuente: Elaboración propia.

En esta tabla se muestra el cálculo 
del índice de Gini para el AMM, el 
cual fue elaborado con datos del 
InsƟ tuto Nacional de EstadísƟ ca y 
Geograİ a (INEGI) y que dio como 
resultado 0.23; esto indica que la 
muestra está uniformemente re-
parƟ da, es decir, su nivel de con-
centración no es excesivamente 
alto. La tabla que se muestra a con-
Ɵ nuación señala el número de frac-

cionamientos cerrados aprobados 
en el periodo de 2005 a 2010 en 
cada uno de los municipios, con un 
total de 280 fraccionamientos en el 
AMM. Apodaca y Juárez encabezan 
la tabla.
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Tabla 2. Fraccionamientos cerrados (2005-2010)

Fuente: Fitch, J. y K. Soto (2012).

Fig. 1. Mapa de localización espacial, de los fraccionamientos cerrados 
del AMM 

Fuente: Fitch, J. y K. Soto (2012).
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Gran parte de los fraccionamientos 
cerrados se localiza hacia la perife-
ria; esto es fácil de deducir debido 

al défi cit de superfi cie y el costo del 
suelo.

Gráfi ca. 1 Fraccionamientos cerrados aprobados por municipio (2005-
2010)

Fuente: Elaboración propia.

Conclusiones y recomendaciones 
 
Se esƟ ma que para 2030, en el AMM 
habrá mil 420 fraccionamientos ce-
rrados, cuyos efectos impactarán 
en la dimensión İ sicoespacial. Este 
número no toma en cuenta los frac-
cionamientos tradicionales que po-
drían cerrarse en el transcurso del 
Ɵ empo —lo cual generará grandes 
zonas no permeables que difi culta-
rán la movilidad peatonal y el trá-
fi co vehicular, así como un mayor 
uso de hidrocarburos y contamina-

ción—, y que a su vez impactarán 
en la dimensión social, acentuando 
las disparidades entre la pobreza y 
riqueza.
Actualmente la problemáƟ ca de la 
segregación residencial ha tomado 
otras variantes, ya que no solo exis-
ten los fraccionamiento cerrados 
como tales, sino que también las 
colonias residenciales anƟ guas —o 
fraccionamientos tradicionales— 
han comenzado a buscar su aisla-
miento y por ende su segregación, 
por medio de elementos İ sicos 
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como muros, vallas o rejas, coloca-
das por los gobiernos municipales 
a peƟ ción de sus vecinos. Por otra 
parte, habría que incluir los nuevos 
edifi cios de departamentos que, en 
términos verƟ cales, privaƟ zan sus 
áreas sociales y públicas, evitando 
y marginando a la población en ge-
neral.
 Por todo lo aquí expuesto, el es-
tudio de la segregación residencial 
es un tema de gran transcendencia 
en el Ɵ empo actual, pues median-
te su examen se puede predecir el 
posible futuro del AMM y  las posi-
bles consecuencias que podría oca-
sionar tanto al tejido urbano como 
a nuestra sociedad si el fenómeno 
se sigue acrecentando. Ello invita a 
refl exionar si es necesario el frenar 
este Ɵ po de desarrollos habitacio-
nales o, por el contrario, considerar 
si llegará a ser el único Ɵ po de de-
sarrollo habitacional que exista en 
el futuro próximo.
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