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Resumen: La medición de la diversidad social y la segregación residencial ha suscitado un notable in-
terés en círculos académicos, técnicos y particularmente en el contexto de la planificación urbana.
Sin embargo, la fiabilidad de los instrumentos cartográficos se ha visto condicionada por los métodos
y técnicas de análisis geodemográfico y por la disponibilidad de datos desagregados. Este artículo
propone novedades en el procedimiento de representación cartográfica del índice de entropía (H2),
un índice de segregación multigrupo que permite analizar cuantitativa y espacialmente la composición
residencial de los grandes grupos de población extranjera a nivel de manzana. El mapa revela contrastes
intraurbanos de segregación residencial en la ciudad de Zaragoza, para ello emplea una representación
cartográfica multidimensional que combina múltiples variables visuales, reales y métodos instrumentales
para tratar de comprender la complejidad de las relacionas socioespaciales a escala intraurbana.
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Abstract: The measurement of social diversity and residential segregation has sparked notable in -
terest in academic, technical, and particularly urban planning circles. However, the reliability of car -
tographic instruments has been conditioned by the methods and techniques of geodemographic
analysis and also by the availability of disaggregated data. This article proposes innovations in the
cartographic representation procedure of the entropy index (H2), a multigroup segregation index
that enables quantitative and spatial analysis of the residential composition of large groups of
foreign population at the block level. The map reveals intraurban contrasts in residential segregation
in the city of Zaragoza, employing a multidimensional cartographic representation that combines
multiple visual variables, real variables, and instrumental methods to try to understand the complexity
of socio-spatial relationships at the intraurban scale.
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LA URBANISTA NORTEAMERICANA JANE JACOBS (1916-2006)
fue pionera en la defensa de la diversidad social y la complejidad
urbana, lo que en su obra “Muerte y vida de las grandes ciudades”
denominó como “la belleza del caos”. Jacobs (1961) denunció
activamente los graves procesos de segregación residencial y
homogeneidad funcional que eran estimulados por los grandes
proyectos desarrollistas que fragmentaban física y socialmente
a las ciudades. Procesos de ruptura que dieron lugar a las lla-
madas “ciudades cuarteadas” (Marcuse, 1989) o “ciudades dua-
les” (Castells, 1995; Sassen, 2000) y a la conformación de es-
pacios metropolitanos dominados por la desigualdad por clase
social, origen étnico, género, sexo, edad, lugar de residencia,
vivienda o identidad cultural (Soja, 2000). Estas situaciones
de segregación y falta de diversidad socioespacial promueven
el aislamiento de determinadas comunidades, la exclusión al
acceso a servicios básicos, al empleo y a los contactos sociales
de determinados grupos de población, lo que dificulta la asi-
milación e integración sociocultural o incluso la marginación
y la aparición de problemas de convivencia.

Los postulados de Jacobs en favor de la densidad, proximidad,
compacidad, mixtura, diversidad y vitalidad urbana siguen
des pertando interés científico (Moroni, 2016; Delclòs Alió y
Miralles-Guasch 2021), si bien el análisis de la diversidad so -
cial o, por el contrario, la segregación residencial, se remonta
a principios del siglo XX, en el seno de la Escuela de Ecología
Urbana de Chicago, y previamente en los análisis geodemo-
gráficos realizados por la United States Bureau of Labor de
Chicago (Figura 1) que a su vez tuvieron su inspiración en los
mapas de la pobreza de Londres de Charles Booth. En ambos
casos se realizaron innovadoras representaciones cartográficas
de la distribución intraurbana de los diferentes grupos de po-
blación extranjera y de diferentes niveles socioeconómicos a
escala de edificio a partir de censos de población puerta a puer -
ta. No obstante, todavía no se habían implantado cartográfi-
camente indicadores de segregación residencial.

La segregación residencial, entendida como la expresión formal
de la desigualdad en una ciudad (Ocaña, 2005), ha sido tema
de interés para una amplia variedad de disciplinas académicas
como la sociología, la demografía, la geografía, las ciencias po-
líticas o la salud pública (Oka y Wong, 2015). Sin embargo, es
específicamente en el seno de la Geografía Urbana donde a la
habitual perspectiva sociológica, referida a la ausencia de inter-
acción entre grupos sociales, se le une la perspectiva espacial.

Estudios como los de Duncan y Duncan (1955) o posterior-
mente Massey y Denton (1988) supondrían importantes avances
en la aplicación de índices globales de segregación. Pero es con
el auge de los SIG en los noventa cuando se avanza en los mé-
todos de representación cartográfica y la incorporación de la

perspectiva espacial a los análisis de segregación residencial
(Wong, 1996). Estos indicadores facilitan un tratamiento de la
segregación en términos geográficos que permiten medir las
desigualdades socioespaciales tanto desde su composición te-
mática –multifactorial y de múltiples prismas– como de los pa-
trones espaciales que adopta (Knox y Pinch, 2000; Martínez-
Martín, 2005; Ocaña, 2005; Escolano-Utrilla, 2007; Rueda,
2012; Schnell et al., 2015). Así, la complejidad intrínseca de
estos fenómenos implica la necesidad de diseñar instrumentos
de representación que valoren el espacio geográfico de forma
flexidimensional, integrando la multiescalaridad, la multiterrito-
rialidad, las discontinuidades espaciales y las apreciaciones so-
cioculturales o incluso ideológicas (Pueyo et al., 2016). En con-
secuencia, y como destaca Ocaña (2005), los niveles de la
segregación pueden evaluarse no solo en términos de distancia
física, sino en diferentes dimensiones de distancia social, es decir,
la identificación y diferenciación de múltiples atributos y carac-
terísticas sociodemográficas entre las poblaciones segregadas.

La visión cuantitativa y espacial de este fenómeno aporta un
conocimiento clave para el diseño de políticas urbanas capaces
de prever o actuar sobre los espacios más afectados (Martori y
Hoberg, 2004). Para tales efectos, se emplean herramientas
basadas en grupos de indicadores sintéticos de segregación re-
sidencial (Wong, 2003; Escolano-Utrilla, 2007; Linares, 2010,
Linares, 2012; Martori y Hoberg, 2004; Martori y Apparicio,
2011; Nieves-Ayala, 2012; Palacios y Vidal, 2014; Postigo 2017;
Postigo et al., 2020) los cuales suelen estructurarse a partir de
las cinco dimensiones de la segregación (Massey y Denton,
1988): Igualdad, Exposición, Aislamiento, Agrupación (Clus-
tering) y Centralidad.

Para explicar estas dimensiones, la Figura 2 ilustra la distribución
ficticia de los portales o manzanas en un barrio. Los puntos os-
curos representan el grupo de población objeto de estudio, el
cual muestra diferentes patrones espaciales en base a la predo-
minancia de las diferentes dimensiones de segregación. Incluso
pueden encontrarse situaciones de baja igualdad y exposición y
alto aislamiento y agrupación que implicaría la hipersegregación
(Massey y Denton, 1988; White y Borrell, 2011). De este
modo, se puede afirmar que a mayor igualdad y mayor exposi-
ción es más fácil llegar a situaciones de mayor diversidad y
mayor cohesión social (Cuadrante superior derecha).

Para cada dimensión se distinguen tres tipos de índices (Apparicio
et al., 2014): índices de un grupo (1G), que miden la distribución
de un grupo de población respecto al conjunto de población de
la ciudad; índices de dos grupos (2G), los cuales miden la dis-
tribución de un determinado grupo de población respecto la de
otro grupo; y finalmente, índices multigrupo (MG), que analizan
simultáneamente la distribución de varios grupos.
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Figura 1. Hull-House Maps and Papers (1895).

Fuente: http://www.encyclopedia.chicagohistory.org/pages/410008.html (Izquierda). Charles Booth’s London poverty maps (1886-1903).
https://booth.lse.ac.uk/ (Derecha).

Figura 2. Dimensiones de la segregación residencial. Adaptado de Martori y Hoberg (2004).

Fuente: Elaboración propia.



En el presente artículo se explica el cálculo y representación
car tográfica del Índice de entropía o Índice de diversidad (H2),
índice de segregación multigrupo (MG) que se apoya en los
conceptos de complejidad (diversidad o heterogeneidad) y re-
dundancia (igualdad u homogeneidad) para medir las dife-
rencias en la distribución de los grupos de población en un área
geográfica mediante el cálculo de varios grupos simultánea-
mente (Nieves-Ayala, 2012). El índice permite medir la com-

plejidad o diversidad en términos de igualdad, es decir, analiza
espacialmente el grado en que el porcentaje de grupos minori-
tarios de diferentes nacionalidades dentro de las áreas residen-
ciales es igual a la proporción existente de esos grupos en toda
la ciudad (Massey y Denton, 1988). A medida que las áreas se
alejan del ideal de uniformidad, aumenta la segregación y dis-
minuye la diversidad o cohesión social.
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2. Identificación del proyecto

EL GEOT (GRUPO DE ESTUDIOS EN ORDENACIÓN DEL TERRI-
TORIO) de la Universidad de Zaragoza, posee una larga trayec-
toria en la representación de cartografía temática aplicada al
análisis residencial y social intraurbano. La ciudad de Zaragoza,
al igual que lo fuera Chicago a comienzos del siglo XX –otra
ciudad del viento–, ha servido como laboratorio urbano para el
análisis geodemográfico de alta desagregación. Más reciente-
mente la Cátedra de Territorio, Sociedad y Visualización Geo-
gráfica de la Universidad de Zaragoza junto con el Ayuntamiento
de Zaragoza, han impulsado innovadores instrumentos carto-
gráficos de visualización geográfica que contribuyen a com-
prender las dinámicas socioresidenciales de la ciudad y a diseñar
herramien tas cartográficas de apoyo a la toma de decisiones en
el ámbito de la inclusión social de los grupos más vulnerables.

El mapa de entropía de la ciudad de Zaragoza en el año 2020
recoge los elementos y funciones analíticas requeridas por parte
de técnicos/as y planificadores urbanos, a los que se les atribuye
una mayor capacidad analítica. Un público experto que de-
manda una cartografía fiable, precisa y con datos lo suficiente-
mente desagregados para reportar a niveles ejecutivos y ejercer
el procedimiento de planificación con garantías. En definitiva,
un mapa que debe servir como herramienta de apoyo a la to -
ma de decisiones en las fases de análisis, diagnóstico, formula-
ción estratégica y diseño de proyectos.

Uno de los aspectos más relevantes en la adaptación cartográfica
al usuario, es el nivel de detalle de la información presentada.
Esta información debe coincidir con el nivel de complejidad
relevante para los tomadores de decisiones (políticos), muy di-
ferente al que demandan científicos/as, técnicos/as y expertos/as
(Postigo et al., 2020). La desagregación por manzana urbana
de los datos demográficos sirve como puente entre el mundo
de los modelos cartográficos de microsimulación geodemo-
gráfica (edificios y portales) y el mundo de las necesidades de
la planificación y toma de decisiones (Arciniegas, Janssen, &
Rietveld, 2013). Pese a no alcanzar la precisión del edificio, el
mapa permite revelar patrones de segregación residencial y
mantiene el equilibrio entre la exhaustividad de la información
y el nivel de complejidad informacional capaz de ser gestionada

o comprendida por los diferentes niveles cognitivos de los
usuarios que habitualmente convergen en los procesos de pla-
nificación urbana.

El mapa se presenta en formato PDF con un tamaño estándar
A3, lo que facilita la impresión en papel y su usabilidad en se-
siones de trabajo, análisis y comisiones estratégicas en oficinas
de planificación. Asimismo, el modelo de datos vectorial em-
pleado, permite la visualización en pantalla para que el usuario
pueda explorar y ampliar las zonas de interés sin perder la reso-
lución. Adicionalmente, el mapa puede consultarse en su versión
web e interactiva en la aplicación “Mis mapas mis datos1” del
Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Zaragoza. Este visor
cartográfico ofrece los valores de entropía actualizados a 2022 y
disponibles en dos niveles de detalle; distritos y manzanas, que
cambian conforme el usuario se acerca o aleja en la navegación.

El proceso de recopilación, depuración y normalización de da -
tos del padrón de población, así como su relación y geocodifi-
cación espacial con el portalero y manzanero de la ciudad de
Zaragoza es la fase más laboriosa e indispensable para la reali-
zación de este mapa. El GEOT y la Cátedra de Territorio, So-
ciedad y Visualización Geográfica de la Universidad de Zaragoza
actualizan anualmente estos datos facilitados por el Ayunta-
miento de Zaragoza, lo que supone un laborioso e iterativo
trabajo de codificación, digitalización y recodificación. El re-
sultado es un modelo geodemográfico de alto detalle que con-
forma la materia prima de esta cartografía, el verdadero valor
añadido y la base para un preciso y fiable análisis de la ciudad
a escala intraurbana.

La representación cartográfica final ha supuesto 20 horas de
trabajo distribuidas en tres fases. Una primera de proceso creativo
y diseño conceptual del mapa –bastará con papel y lápiz–. Una
segunda fase más analítica y metodológica correspondiente al
análisis geodemográfico y estadístico a partir de SIG y hojas
de cálculo. Para concluir con una fase de importación del ma-
terial gráfico y cartográfico a un programa de diseño gráfico
vectorial, donde se refina la maquetación y se completa el
diseño de las variables visuales.

1 https://www.zaragoza.es/sede/servicio/visor-interactivo/user-map/ad710ed6-c53a-4d01-b43f-495a6c740a35



EL PADRÓN DE POBLACIÓN CORRESPONDIENTE al año 2020 es
el com ponente principal de este mapa. Una gran base de datos
alfanumérica facilitada por la Unidad de Estadística y Gestión
de Padrón de Población del Ayuntamiento de Zaragoza que
incluye atributos demográficos por edad, niveles formativos y
grupos de población extranjera. Con este último subconjunto
de datos se calcula el índice de entropía, previa realización de
una reclasificación y agrupación temática basada en criterios
geográficos y socioeconómicos de la que se discretizan siete
grandes grupos de nacionalidades: AFM: África y Cuenca Me-
diterránea; AFS: África Subsahariana; AM: América Central y
del Sur; CH: China; OC: Mundo Occidental (Europa occi-
dental, Reino Unido, Norteamérica, Australia, Israel, Nueva
Zelanda y Japón); AS: Resto de Asia; RE: Resto de Europa.

Para representar el índice de entropía se emplea información de
naturaleza cuantitativa medida en escala de intervalos (Figura 3)

que varía de la máxima diversidad o máxima entropía (H2=1),
cuando los grupos que residen en las áreas de estudio (manza-
nas) tienen el mismo tamaño que la composición de grupos
en el conjunto de la ciudad; a la situación totalmente contraria,
mínima diversidad o mínima entropía (H2=0), cuando en las
áreas analizadas residen individuos de un solo grupo, es decir
una máxima redundancia u homogeneidad en la composición.
Su formulación es la siguiente:

Donde n es el número de grupos, Pj es la suma de la población
de los grupos desde 1 a n en la unidad espacial j y Pij es la po-
blación del grupo i en la unidad espacial j.
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3. Componentes del mapa
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Figura 3. Extracto del mapa de entropía en la ciudad de Zaragoza.

Fuente: Elaboración propia.



La componente espacial corresponde a la base cartográfica del
manzanero urbanístico de la ciudad, facilitada en formato vec-
torial por el Servicio de Información Geográfica del Ayunta-
miento de Zaragoza. Base espacial editada iterativamente por
GEOT para adaptarla al esqueleto del padrón de población de
Zaragoza, el cual siempre se toma como “fuente ganadora” y de
referencia para el proceso de actualización, normalización, ge-
ocodificación y edición cartográfica. Adicionalmente, el mapa
incluye una base cartográfica de los distritos censales, todos
ellos datos abiertos del Ayuntamiento de Zaragoza2 ofrecidos a
ciudadanía, desarrolladores y reutilizadores del dato a través de
la aplicación “Conoce y Explora Zaragoza3” e integrados en la
Infraestructura de Datos Espaciales de Zaragoza (IDEZAR).

El resultado es una base geodemográfica de alta desagregación
(manzanas y datos temáticos del padrón) que evita los incon-
venientes del Checkerboard Problem y el Problema de la Unidad
Espacial Modificable (PUEM), relacionados con el uso de uni-
dades artificiales excesivamente agregadas como pueden ser las
secciones censales (Escolano-Utrilla, 2007; Echazarra, 2010;
Linares, 2010), las cuales generan un efecto de agrupamiento

o generalización global que impide identificar el detalle de las
relaciones topológicas de proximidad y vecindad en los análisis
espaciales de segregación residencial (Kratochvíl et al., 2016;
Postigo, 2017). En consecuencia, conforme aumenta el nivel
de desagregación de análisis, aumentan los niveles de segrega-
ción y se hacen más evidentes los contrastes intraurbanos para
definir eficazmente desigualdades y zonas desfavorecidas (White
y Borrell, 2011; Wong, 2003), por ello, y sabiendo que las re-
laciones de barrio se establecen generalmente en unidades ge-
ográficas reducidas como puede ser una calle o una plaza (Echa-
zarra, 2010), resulta necesario el uso de edificios o manzanas
para eliminar arbitrariedades, detectar las diferencias y aumentar
la fiabilidad como herramienta para la toma de decisiones a
escala intraurbana.

Otras bases cartográficas complementarias incluidas en el mapa
son las principales vías de comunicación o las superficies de
agua, descargadas del gobierno abierto regional (ICEARAGÓN).
Todas las capas incluidas en el proyecto son vectoriales y pro-
yectadas en el sistema de referencia EPSG:25830 (ETRS89/
UTM zona 30N).
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4. Código cartográfico y elaboración
LA REPRESENTACIÓN CARTOGRÁFICA se organiza en tres niveles
de jerarquía visual (Harley, 1989), que permiten ordenar y
destacar los elementos más importantes gracias al contraste vi-
sual y a la relación figura-fondo (Dent et. al., 2009; Muehlen-
haus, 2013; Postigo, 2017):

• Primer nivel jerárquico: a partir de una implantación puntual
y la variable visual tamaño se representa el total de población
por manzana, información de naturaleza cuantitativa y ca-
rácter absoluto. El dimensionamiento del tamaño se realiza
a partir de símbolos proporcionales volumétricos (esferas),
que permite reducir el solape entre entidades (Tyner, 2010).
La escala de color-valor empleada en estas esferas sigue una
leyenda divergente de siete intervalos donde las tonalidades
cálidas representan las manzanas con menor entropía y las
tonalidades frías las de mayor diversidad de grupos de pro-
cedencia (Figura 3).

• Segundo nivel jerárquico: este nivel se destina a aquellas
manzanas que tienen un porcentaje de población extranjera
inferior a la media de la ciudad de Zaragoza (15,4%), las
cuales aparecerán en un segundo plano al aplicar un por-
centaje de transparencia del 50% (Figura 3). Esta diferen-
ciación resalta visualmente aquellas manzanas con bajos ni-
veles de entropía y altos niveles de población extranjera, lo
que permitirá al lector identificar rápidamente los espacios
con mayor nivel de segregación residencial (colores cálidos
sin transparencia del primer nivel jerárquico) o aquellos es-

pacios multiculturales con mayor diversidad (colores fríos
sin transparencia).

• Tercer nivel jerárquico: hace referencia a la densidad de po-
blación extranjera por manzana, información de naturaleza
cuantitativa y carácter relativo, para la cual se emplea un
tipo de implantación superficial por coropletas a partir de
una leyenda secuencial en escala de grises de seis intervalos
(Figura 3). Los intervalos elegidos tanto para esta leyenda
como para la leyenda de entropía siguen un sistema de cortes
naturales mejorado por una edición manual que redondea
las cifras de corte y favorece la lectura del mapa sin perder
los matices requeridos por el usuario.

El modelo cartográfico planteado emplea una relación multi-
variable donde a partir de dos tipos de representaciones dife-
rentes (Símbolos proporcionales y coropletas), permite analizar
hasta tres variables simultáneamente: 1) Total de población 2)
Índice de entropía y 3) Porcentaje de población extranjera. Es -
ta combinación ofrece una mayor capacidad analítica y rela-
cional de la información social y urbana a la par que evita la
recurrente falacia ecológica de los mapas unidimensionales de
coropletas.

La complejidad de esta cartografía se demuestra en la metodo-
logía instrumental empleada, la cual recurre al uso de hasta
cuatro tipos diferentes de software, los cuales son compatibles
e interoperables:

2 https://www.zaragoza.es/sede/portal/datos-abiertos/idezar
3 https://www.zaragoza.es/sede/portal/conoce-explora-zgz/



• Geo-Segregation Analyzer: una aplicación multiplataforma
que permite el cálculo de 42 índices de segregación, la mayoría
no disponibles en otras aplicaciones. Este software libre ha
sido desarrollado en la Universidad de Montreal por los pro-
fesores Apparicio y Petketitch (Apparicio et al., 2014) y tra-
ducida al español por el profesor Joan Carles Martori (Martori,
Hoberg y Surinach, 2006; Martori y Hoberg, 2004), se utiliza
en este caso para el cálculo del índice de entropía.

• ArcMap 10.8 (ESRI): SIG empleado para acometer las unio-
nes y operaciones necesarias entre las bases temáticas (datos
poblacionales del padrón) y espaciales (manzanas urbanas),
así como para realizar las representaciones geodemográficas
por coropletas y símbolos proporcionales. Para esta última
tipología se añade a la Arctoolbox de ArcMap el script “Di-
mensionar símbolos proporcionales escalados” desarrollado en
Phyton por Solanas-Jiménez (2012). Esta aplicación permite
realizar representaciones geodemográficas bivariadas (Zúñiga,
2009) que combinen la variable visual tamaño (total de po-
blación por manzana) y color-valor (índice de entropía), así
como ordenar verticalmente los símbolos según su tamaño,
evitando que las manzanas más pequeñas queden ocultadas
por las de mayor población.

• Microsoft Excel: permite incorporar otras técnicas de visua-
lización de datos para mostrar relaciones más complejas
(mapa-gráfico) con las que medir con mayor precisión la re-
presentación espacial del fenómeno (Figura 4), conocer su
funcionamiento y reforzar su información para ganar en ca-
pacidad analítica (Truran, 1975; Muehlenhaus, 2013; Kraak
y Ormeling, 2013). Concretamente se han incorporado dos
gráficos de dispersión que relacionan la entropía con dos in-
dicadores de vulnerabilidad sociodemográfica (Población de
25 y más años sin estudios oficiales concluidos y Población
extranjera). Asimismo, se incorporan siete gráficos radiales,
uno por intervalo de entropía, que permiten identificar qué
grupos específicos de población presentan una mayor segre-
gación en esos espacios delimitados de la ciudad.

• Adobe Illustrator: la cartografía se exporta de ArcMap a
Adobe Illustrator para completar el diseño de la variable
visual tamaño y dotarle de un efecto volumétrico, operación
gráfica que no es posible realizarla desde ArcMap. Adicio-
nalmente esta fase permite diseñar leyendas personalizadas
o mejorar las gráficas provenientes de Excel, para dotarlas
de mayor equilibrio y relación visual con la representación
cartográfica.
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Figura 4. Material gráfico complementario al mapa. Elaborado con Excel y Adobe Illustrator.

Fuente: Elaboración propia.



LA REPRESENTACIÓN ESPACIAL DE LA ENTROPÍA a nivel de man-
zana en la ciudad de Zaragoza revela patrones significativos de
diversidad que varían significativamente de un barrio a otro.
Se observa que los barrios tradicionales más densos y con un
mayor porcentaje de población extranjera, como Delicias, San
Pablo (Casco Histórico), Las Fuentes o San José manifiestan
niveles destacados de diversidad. A pesar de la alta concentra-
ción de población extranjera en estos lugares, se evidencia una
distribución heterogénea de dicha población y, en consecuencia,
una mayor exposición que promueve la interacción social y
disminuye los procesos de segregación. Estos barrios caracteri-
zados por su marcada multiculturalidad contrastan con otros
sectores intraurbanos y barrios donde se aprecia un mayor
grado de homogeneidad. Es el caso de determinados espacios
de Oliver-Valdefierro y en menor medida algunos sectores de
Torrero-La Paz y pequeñas manzanas aisladas de El Rabal.

Por otro lado, las dinámicas de segregación más notables en la
ciudad de Zaragoza se observan principalmente en los distritos
periféricos, derivado de una concentración residencial de la
población autóctona. Este fenómeno es evidente en áreas como
el Distrito Sur (Valdespartera, Rosales del Canal y Arcosur), el
noreste del Actur (Parque Goya) o Parque Venecia (Sureste de
Torrero-La Paz), que se construyeron en el periodo desarrollista
anterior a la Gran Recesión y que fueron diseñados para satis-
facer la demanda residencial de perfiles demográficos muy
concretos. Barrios de viviendas sociales de calidad razonable y
a precios asequibles que impulsaron la salida de población

joven y adulta de las áreas tradicionales de la ciudad consoli-
dada, dejando vacíos que progresivamente fueron ocupando
la población inmigrante (Escolano-Utrilla et al., 2018). Estos
procesos, intrínsecamente vinculados al planeamiento urbano
y a la política de vivienda, han propiciado la instauración de
una homogeneidad tanto sociocultural como socioeconómica
en estas áreas de nuevo desarrollo. Especialmente notable en
grandes fragmentos monofuncionales y en condominios va-
llados que también reducen la diversidad de actividades (Es-
colano-Utrilla et al., 2018). En consecuencia, la llegada de un
solo grupo minoritario en estos entornos puede incidir signi-
ficativamente en la disminución de los niveles de entropía. De
hecho, las zonas con porcentajes de población extranjera por
encima de la media muestran niveles de entropía del 0,60,
frente a los niveles más bajos de las zonas con mayor proporción
de población autóctona (0,34).

Atendiendo a la composición de los grupos, la población de
Europa del Este es la que tiende a segregarse en mayor medida,
que por otro lado es el grupo más numeroso en términos glo-
bales. América Latina y en menor proporción África medite-
rránea también muestran niveles de segregación algo más mar-
cados. Por último, conviene apuntar que en las zonas de mayor
proporción de población autóctona existe una mayor presencia
de población proveniente de países occidentales, que tienden
a vivir en la periferia de Zaragoza, o en determinadas zonas del
Casco Histórico no coincidentes a manzanas de alta proporción
de población extranjera.
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5. Resultados y análisis

6. Conclusiones

EL MAPA DE ENTROPÍA PERMITE IDENTIFICAR patrones de se-
gregación residencial adaptándose a las necesidades técnicas y
operativas de analistas y planificadores urbanos. Esta funcio-
nalidad es posible gracias a la alta desagregación de la base ge-
odemográfica por manzanas y a un modelo cartográfico mul-
tivariable en el que coexisten numerosas variables reales y
visuales. Propuesta cartográfica que aporta capacidad analítica
a la hora de abordar la multidimensionalidad de los fenómenos
socioespaciales a escala intraurbana.

Los altos niveles de desagregación y las múltiples capas de in-
formación mostradas en un solo mapa, suponen un reto de di-
seño cartográfico que requiere de la utilización de diferentes
herramientas y programas especializados. Se trata de una car-
tografía compleja que recurre al diseño gráfico vectorial para
completar, simplificar y jerarquizar las variables visuales, apor-

tando armonía en la relación figura-fondo. Ir más allá de los
entornos SIG posibilita la mejor gestión del color en el proyecto
o la integración de elementos gráficos complementarios que
añaden funcionalidad al mapa como instrumento de apoyo a
la toma de decisiones.

El índice de entropía aplicado en la ciudad de Zaragoza revela
elevados niveles de diversidad en los barrios tradicionales con
mayor proporción de población extranjera. Si bien, conviene
apuntar que este mismo índice desagregado por edificio iden-
tificaría nuevos patrones que aún son invisibles a escala de
manzana. Circunstancia que confirma la necesidad de emplear
microescalas en grupos de trabajo internos, donde se evite el
enmascaramiento de los datos geodemográficos y se trabaje
con cartografías de alta precisión que aporten mayor fiabilidad
en el diseño de políticas y estrategias sociales o de vivienda.



Zaragoza es una ciudad cohesionada socialmente y los grupos
de diferentes nacionalidades se distribuyen predominantemente
siguiendo parámetros de exposición e igualdad. No obstante,
el mapa refleja determinados procesos de homogeneización y
fragmentación socioespacial que difieren de las ideas de diver-
sidad, mixtura y complejidad favorecedoras de la inclusión y
la interacción de grupos de población.
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