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Resumen 

 

La presente Tesis aborda el estudio de la estructuración del espacio urbano y sus efectos en 

el proceso de diferenciación socio-espacial. El caso de estudio corresponde a Bahía Blanca-

Argentina, ciudad media localizada en el sudoeste bonaerense, de 274.838 habitantes de 

acuerdo a datos arrojados por el censo 2001. 

El dinámico proceso de urbanización evidenciado en la ciudad en los últimos años, ha dado 

lugar a la conformación de espacios diferenciados en cuanto a infraestructura, equipamiento 

y calidad residencial. La diferenciación socio-espacial de las áreas residenciales urbanas 

materializa la desigual composición social de sus habitantes, así como las diferencias en la 

organización del hábitat y en las condiciones habitacionales que se expresan en la calidad de 

vida de sus habitantes. 

En este sentido se propone como objetivo central de esta Tesis conocer y comprender la 

transformación en los procesos de estructuración y diferenciación socio-espacial de las 

distintas áreas, desde una perspectiva integral y en relación con la dinámica urbana, en el 

proceso de construcción del espacio de la ciudad de Bahía Blanca.  

De acuerdo al objetivo general planteado, la metodología adoptada corresponde a un diseño 

de tipo cuantitativo, sobre la base de información censal correspondiente al Censo Nacional 

de Población, Hogares y Vivienda (INDEC, 1991 y 2001) desagregada a nivel del radio, 

procesados con el software REDATAM+SP. Complementariamente se trabajo con un 

software estadístico (SPSS). En su análisis espacial se aplico un Sistema de Información 

Geográfica (Arc Gis 9.1) que a través de la superposición de diversas capas de información 

permitió interpretar los procesos socio-territoriales. 

Se organiza el estudio en nueve capítulos. En el primer capítulo se hace una revisión de las 

perspectivas teóricas y se expone el marco conceptual centrado en el proceso de 

estructuración del espacio urbano y diferenciación socio-espacial. A continuación se 

exponen los aspectos metodológicos de la investigación. El tercer capítulo desarrolla una 

caracterización general del área de estudio. Un cuarto capítulo aborda los rasgos generales de 

la dinámica demográfica del Partido y ciudad de Bahía Blanca. En el quinto capítulo se 

presenta una síntesis histórica de la evolución de la ciudad que permite comprender la 

realidad actual y las transformaciones territoriales recientes.  

Los capítulos seis, siete y ocho, abordan el estudio de la diferenciación socio-espacial a 

escala intraurbana y los principales rasgos que estructuran el espacio urbano bahiense. Se 

aborda el estudio de la diferenciación socio-espacial desde el enfoque de la calidad de vida, 

ecología factorial y segregación residencial. El estudio permite determinar factores 

explicativos de la diferenciación socio-espacial bahiense. Por último, el capítulo nueve, 

expone las consideraciones finales de la investigación. 

Los resultados obtenidos muestran una ciudad diferenciada, fragmentada, de contrastes, 

donde una proporción importante de la población de altos ingresos se concentra en 

determinados sectores de la ciudad y los grupos socioeconómicos más desventajados residen 
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mayoritariamente en áreas periféricas, generando y acentuando procesos de deterioro de las 

condiciones de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 

 

Abstract 

 

This thesis deals with the study of the structure of urban space and its effects on the socio-

spatial differentiation process. The case study corresponds to Bahía Blanca-Argentina, 

average city located in the southwest of Buenos Aires, of 274.838 inhabitants according to 

data from the 2001 census. 

The dynamic process of urbanization, evidenced in the city in recent years, has led to the 

creation of differentiated in terms of infrastructure, equipment and quality residential spaces. 

The socio-spatial differentiation of urban residential areas embodies the unequal social 

composition of its inhabitants, as well as differences in the organization of habitat and 

housing conditions that are expressed in the quality of life of its inhabitants. 

Know and understand the transformation in the process of structuring and socio-spatial 

differentiation of different areas, from an integral perspective and in relation to the urban 

dynamics in the process of construction of the area of the city of Bahía Blanca is proposed as 

central objective of this thesis in this regard. 

According to the general objective, the methodology adopted is a design of quantitative type 

on the basis of information pertaining to the national census of population, households and 

housing census (INDEC, 1991 and 2001) disaggregated to the level of the radio, processed 

with the REDATAM+SP software. I Additionally work with statistical software (SPSS). In 

its spatial analysis was applied to a geographic information system (Arc Gis 9.1) which 

allowed interpret socio-territorial processes through the superimposition of different layers 

of information. 

The study is organized into nine chapters. The first chapter is a review of the theoretical 

perspectives and exposes the conceptual framework focusing on the process of structuring of 

urban space and socio-spatial differentiation. Below are the methodological aspects of the 

research. The third chapter develops a general characterization of the study area. A fourth 

chapter deals with the General features of the demographic dynamics of the game and city of 

Bahía Blanca. The fifth chapter presents a brief historical summary of the evolution of the 

city that allows us to understand the current situation and recent territorial transformations. 

The six chapters seven and eight, dealt with the study of the socio-spatial differentiation 

intra-urban scale and the key features that make up the urban space bahiense. Deals with the 

study of the socio-spatial differentiation from the approach of the quality of life, factorial 

ecology and residential segregation. The study allows to determine socio-spatial bahiense 

explanatory factors of differentiation. Finally, chapter nine, exposes the final considerations 

of the investigation. 

The results obtained show a distinct city, fragmented, of contrasts, where a significant 

proportion of the population of high income is concentrated in certain sectors of the city and 

the most disadvantaged socio-economic groups live mostly in outlying areas, creating and 

accentuating deteriorating conditions of life processes. 
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