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RESUMEN 

El artículo estudia la evolución entre 1996-2011 de la distribución espacial de la 

pobreza en tres ciudades de Uruguay: Montevideo, Maldonado y Salto. Para la 

medición de la pobreza se emplea la metodología de las Necesidades Básicas 

Insatisfechas. El análisis espacial se basa en técnicas de Análisis Exploratorio de Datos 

Espaciales implementadas con el software GeoDa. Los resultados muestran que la 

pobreza disminuye en el período, en términos agregados, en las tres ciudades. Sin 

embargo, el análisis espacial evidencia, para los tres casos estudiados, fuerte 

heterogeneidad espacial en la distribución del fenómeno, autocorrelación espacial global 

y presencia de conglomerados con altos porcentajes de pobreza, que se mantienen 

relativamente estables en el tiempo, dando cuenta del carácter estructural de la 

distribución espacial de la pobreza. 

Palabras claves: Pobreza, Ciudades, Análisis Longitudinal, Análisis Exploratorio de 

Datos Espaciales.     

 

ABSTRACT 

The article analyzes the evolution of the spatial distribution of poverty between 1996-

2011 in three uruguayan cities: Montevideo, Maldonado and Salto. The measurement of 

poverty is based on the Unsatisfied Basic Needs methods. The spatial analysis involves 

Exploratory Spatial Data Analysis techniques with the GeoDa software. The main 

findings show a reduction in poverty among the three cities in the analyzed period. 

However, the spatial analysis shows, among the three cities, strong spatial heterogeneity 

in the distribution of the phenomenon, global spatial autocorrelation, and the presence 

of clusters with high levels of poverty, which remain relatively stable across time, 

accounting for the structural nature of the spatial distribution of poverty. 

 

Keywords: Poverty, Cities, Longitudinal Analysis, Exploratory Spatial Data Analysis 
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INTRODUCCIÓN    

 

Entre los años 1996 y 2011 el porcentaje de población con Necesidades Básicas 

Insatisfechas (NBI) en el Uruguay disminuyó en términos agregados (Calvo, 2013). Sin 

embrago, distintas investigaciones han mostrados que persisten fuertes diferencias en 

los niveles NBI entre distintas áreas geográficas; tanto entre regiones del país, como al 

interior de las ciudades (Borrás, 2017, DINEM, 2012, Labat, 2016).  

 

La desigualdad en las condiciones de vida de distintas áreas urbanas ha sido objeto de 

profusos antecedentes de investigación para el caso de Montevideo. Los estudios 

coinciden en señalar, desde la década de 1980, una fuerte polarización, caracterizada 

por niveles bajos de carencias en la zona sureste de la ciudad y algunas áreas centrales, 

y situaciones de privación severas en los barrios periféricos y el área metropolitana. En 

la década de 1990, signada por la liberalización de la economía y el ajuste estructural, se 

documenta la profundización del proceso de expulsión de población da bajos ingresos 

del centro de Montevideo hacia la periferia, el deterioro en el acceso a servicios básicos 

y la proliferación de asentamientos irregulares (Mazzei y Veiga 1985, Lombardi y 

Veiga 1988, Portes 1989, Bervejillo 1987, en Filardo y Aguiar 2009, DGEC 1990, 

Calvo 1999, Artigas, et. al. 2002). De acuerdo a investigaciones realizadas en la última 

década, la situación se mantiene relativamente estable (Kaztman y Retamoso 2005, 

Aguiar 2016, Serna y González 2017). 

 

A diferencia de lo que sucede para Montevideo, el análisis espacial de las condiciones 

de vida y los niveles de pobreza en ciudades intermedias del Uruguay, se ha mantenido 

relativamente ausente de la agenda de investigación. Esto pude deberse a prenociones 

sobre el carácter homogéneo de éstas. No ha sido sino recientemente que algunos 

investigadores se han interesado por la temática, motivados, entre otros aspectos, por los 

procesos de urbanización creciente que han experimentado algunas de las ciudades del 

interior del país, y los posibles efectos que ello podría tener sobre la estructura socio-

espacial de las mismas.    

 

Veiga (2010) aborda la desigualdad social, fragmentación y desigualdad urbana en 

Paysandú, Maldonado y Salto. Para esta última, destaca en la primera década del siglo 

XXI tendencias contrarias: la continua y sostenida modernización del centro de la 

ciudad, convive con el aumento de asentamiento irregulares, en particular luego de la 

crisis de inicios del 2000, una acentuación de la marginación de los barrios periféricos y 

un proceso sostenido de concentración de la pobreza en esas áreas de la ciudad.  

Labat (2016) analiza la evolución 1985-2011, de la segregación residencial en 

Maldonado y su área metropolitana, ciudad conurbada por Punta del Este, uno de los 

principales destinos turísticos del país. Según el autor, los singulares procesos de 

crecimiento poblacional, producto de la migración interna sostenida, que ha vivido la 

ciudad, con características similares al poblamiento del área metropolitana de 

Montevideo, hace pertinente indagar en procesos de segregación, fragmentación y 

concentración de la pobreza que se pueden haber registrado en la última década. Los 

resultados del trabajo muestran un creciente procesos de segregación económica de la 

población en las últimas dos décadas, coincidiendo con las dinámicas de expansión de 

la ciudad.    

 

Motivado por contribuir a la incipiente agenda sobre ciudades intermedias, aportando 

una mirada comparativa y longitudinal de éstas respecto a Montevideo, el presente 
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artículo propone un análisis espacial de la pobreza, medida por NBI en tres ciudades 

uruguayas: Montevideo, Salto y Maldonado. La hipótesis que orienta el trabajo es que, 

si bien la pobreza ha disminuido en términos agregados entre 1996 y 2011, la 

distribución espacial del fenómeno muestra, al interior de las tres ciudades, una fuerte 

heterogeneidad, que tiene entre sus características la conformación de conglomerados 

homogéneamente de alta y baja pobreza, que evidencian inequidades en las condiciones 

de vida de la población de distintas áreas de las ciudades.  

   

Se considera relevante extender la mirada sobre ciudades intermedias del país, de modo 

de aportar elementos que permitan entender en qué medida los patrones de localización 

de la pobreza en la periferia urbana, constatados para Montevideo a partir de los 

procesos de expansión de la ciudad a inicios de la década de 1980, se han reproducido 

(o no) en otras ciudades de Uruguay y con qué características. Maldonado y Salto, en 

este sentido, constituyen casos pertinentes, dado el crecimiento que han experimentado 

en las últimas dos décadas1.  Los resultados de trabajos como este suponen insumos 

relevantes para pensar el diseño de políticas sociales con perspectiva territorial. 

 

En lo que sigue, el artículo se organiza de la siguiente manera. Luego de esta 

introducción, se presentan los principales aspectos metodológicos. Seguido de ello se 

desarrollan los resultados del trabajo; se comienza con una sintética descripción 

demográfica de las tres ciudades y de la incidencia agregada de la pobreza y luego se 

pasa al análisis exploratorio espacial de la pobreza al interior de cada una de éstas. En la 

última sección se concluye.    
 

 

MATERIALES Y MÉTODOS  

Análisis exploratorio de datos espaciales 

 

Para el análisis espacial de la pobreza se utilizan procedimientos disponibles dentro del 

Análisis Exploratorio de Datos Espaciales (AEDE), considerado un instrumento óptimo 

“al momento de realizar aproximaciones al estudio de la estructura de la información 

socio-espacial en una determinada área de estudio” (Buzai y Baxendale, 2009:1). El 

AEDE se compone de un conjunto de técnicas que permiten describir y visualizar 

distribuciones espaciales, identificar casos atípicos, descubrir patrones de asociación 

espacial, identificar autocorrelación espacial y describir patrones de heterogeneidad 

espacial (Anselin, Sridharan y Gholston, 2006).  

 

En este trabajo en particular el interés está puesto en testear la presencia de dos efectos 

espaciales en la distribución de la pobreza. A saber: a) la dependencia o autocorrelación 

espacial; cuando los valores de una variable tienden a asumir valores similares en 

unidades geográficamente cercanas, dando lugar a surgimiento de conglomerados 

geográficos. b) La heterogeneidad espacial o no estacionalidad, dada por la 

manifestación diferenciada de los valores de una variable en distintas áreas geográficas 

(Anselin, Sridharan y Gholston, Op. Cit.).   

 

                                                             
1 Maldonado y Salto son dos de los seis departamentos que han registrado una tasa de crecimiento 

poblacional positiva en el período 2004-2011 (Bengochea et. al. 2012). Así mismo se registra un aumento 

en la población de las capitales departamentales. Entre 1996 y 2011 Maldonado ciudad pasa 48.936 

personas a  62.592 y Salto ciudad de 104.028 a 124.878, según datos del CNVHP 2011 



15 
 

Para ello se recurre a tres técnicas: a) el mapeo de la incidencia de la pobreza utilizando 

mapas temáticos de cortes naturales, con el fin de identificar regiones con incidencia 

diferente de pobreza, y “mapas de caja” (box maps), una extensión del diagrama de 

cajas (box plot) que muestra las unidades divididas en cuartiles y permite visualizar 

casos atípicos, definidos respecto al rango intercuartílico. B) La estimación del I de 

Morán global y la presentación del diagrama de dispersión asociado a este estadístico, 

para testear la hipótesis de autocorrelación espacial global de la pobreza y cuantificar el 

grado de aglomeración de la misma y, c) la estimación del I de Morán local, como 

medida de la familia de indicadores locales de autocorrelación espacial (LISA por sus 

siglas en inglés), que mide la asociación existente entre los valores de una unidad y los 

valores de sus vecinas, ofreciendo un procedimiento para identificar conglomerados y 

no estacionalidades en el espacio2.  

 

El I de Moran mide la tendencia de valores similares a agruparse en el espacio Los 

valores de la I de Moran varían entre 0, 1 y -1, donde 0 implica la no existencia de un 

patrón definido y 1 y -1 autocorrelación espacial positiva y negativa respectivamente. El 

estadístico puede ser calculado como:  

 

  

 

Donde,  es el valor de la variable en la población i, y es su media y  es la 

ponderación de la matriz de pesos espaciales3.  

 

El I de Moran local brinda una imagen más intuitiva de aglomeraciones, calculable 

como:    

 

 
Donde el resultado informa la asociación espacial entre el valor de una variable en una 

unidad geográfica i y los valores que asumen en unidades vecinas.  

 

Anselin, Sridharan y Gholston (2006) propone calcular la distribución empírica a través 

de la permutación con el fin de encontrar los pseudo niveles de significación estadística 

que permitan descartar la hipótesis nula de distribución aleatoria de los valores de una 

variable en el espacio. En este artículo se utilizará este criterio para testear las hipótesis 

de autocorrelación espacial global y local. Para el procesamiento de la información 

espacial se utiliza el software GeoDa4.   

                                                             
2 Ver Anselin (1996) por un desarrollo de estos procedimientos.  
3 La matriz de ponderación es una matriz cuadrada del orden del número de observaciones y que contiene 

como valores de 0 y 1. Donde  si la población i y j cumplen con algún criterio de vecindad y 0 

de lo contrario. Como criterio de vecindad se utiliza la distancia entre segmentos, de modo de pondera a 

los k segmentos más cercanos; esto asegura que todas las observaciones tengan igual cantidad de 

unidades vecinas y evita las “unidades islas”, aquellas que no tienen unidad contiguas, algo que puede 

darse especialmente en segmentos de áreas periféricas de las ciudades.   
4 Disponible de forma abierta en https://geodacenter.github.io/ 



16 
 

Fuentes de información 

 

Los censos de población constituyen fuentes de información idónea para el análisis 

espacial sociodemográfico. El presente trabajo utiliza los Censos de Viviendas Hogares 

y Personas (CVHP) de 1996 y 2011 del Instituto Nacional de Estadística5. 
 
 

Medición de la pobreza 

 

Para la medición de la pobreza se utiliza la Metodología de las Necesidades Básicas 

Insatisfechas (NBI) propuesta de medición de Calvo (2013). En el presente trabajo se 

toma como unidad de análisis los hogares particulares y se identifican como pobres a 

aquellos que cuentan con al menos una privación en alguna de las siguientes seis 

dimensiones.  

  

(i) Vivienda decorosa: se consideran privados a los hogares que habitan viviendas 

con materiales de paredes o techos de desechos o piso de tierra, hogares con 

más de dos personas por habitación de la vivienda u hogares que no 

disponen de un lugar con canilla y pileta para cocinar.  

(ii) Agua potable: se consideran privados hogares que habitan viviendas donde el 

agua no proviene de Red General o pozo surgente protegido o el agua no 

ingresa por cañería dentro de la vivienda. 

(iii) Servicio higiénico: se consideran privados hogares que habitan viviendas 

que no dispone de baño de uso exclusivo o su evacuación no se realiza por 

Red General, fosa séptica o pozo negro. 

(iv)Energía eléctrica: Se consideran privados hogares que no accede a energía 

eléctrica para iluminarse.  

(v) Artefactos básicos de confort: se consideran privados a los hogares que no 

dispone de ningún medio para calefaccionar la vivienda, hogares que no 

dispone de refrigerador (con o sin freezer) u hogares que no dispone de 

calefón o calentador eléctrico.  

(vi)Educación: se consideran privados a los hogares integrados por al menos un 

menor de entre 4 y 17 años que no asiste a educación formal. 

   

La medida resumen de la pobreza utilizada es la Tasa de Recuento (H), que representa 

el porcentaje de hogares identificados como pobres en una determinada unidad espacial.  
 
 

Área de estudio y escalas geográficas 

 

Las áreas de estudio están conformadas por las tres ciudades delimitadas geográfica en 

base al criterio de agrupamiento presentado en INE, MIDES, UNFPA y UN (2013). 

Partiendo del codificador de localidades INE, se agregan a las ciudades principales, las 

localidades vecinas que constituyen el agrupamiento6.   

 

La Figura 1 muestra la delimitación de cada una de las tres ciudades. 

                                                             
5Los microdatos se encuentran disponibles de modo abierto en http://www.ine.gub.uy/web/guest/censos1 
6 En Montevideo se incluyen Abayubá, Pajas Blancas y Santiago Vázquez. Maldonado se incluyen Barrio 

Hipódromo, Cerro Pelado, La Sonrisa, Los Aromos, Pinares Las Delicias y Villa Delia. Salto no incluye 

agrupamientos de localidades vecinas.  
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Figura 1. Delimitación de las áreas de estudio. 

 

Ciudad de Montevideo 

 

                                                               
Ciudad de Maldonado 

 

                                                                
 

Ciudad de Salto  

 

                                                            
 

 Fuente: elaboración propia en base a partir de INE, MIDES, UNFPA y UN, 2013. 



18 
 

La unidad geográfica para la cual se presenta la información es el segmento censal7.   

 

RESULTADOS 

 

Descripción demográfica de las tres ciudades 

 
La Tabla 1 presenta el tamaño poblacional y la cantidad de hogares en cada una de las 

tres ciudades en 1996 y 2011; la última columna muestra las variaciones relativas 1996-

2011.  

 

En Montevideo, según el CNVHP 2011, vivían 1.304.728. El valor es casi idéntico al 

registrado en el CNVHP 1996, siendo la única de las tres ciudades estudiadas que no 

creció en términos poblacionales entre 1996 y 2011. La cantidad de hogares en la 

capital del país, entre uno y otro Censo aumentan en 14%, pasando de 415.299 en 1996 

a 472.922 en 2011. 

  

En Maldonado, según el CNVHP 2011, vivían 86.780 personas, lo que representa un 

crecimiento de 42% respecto a la población de 1996. Los hogares particulares también 

crecieron, pasando de 19.070 a 29.903.  

 

Salto por su parte, registró entre 1996 y 2011 un crecimiento poblacional del 12%, 

pasando de 93.117 habitantes a 104.011. Mientras que la cantidad de hogares 

particulares se incrementó en 29%.  

 

Tabla 1. Distribución absoluta de personas y hogares y variación relativa en 

Montevideo, Maldonado y Salto, 1996-2011 

    1996 2011 

Variación 

relativa 

1996-2011 

Montevideo   
Cantidad de personas  1.307.562 1.304.728 -0.002 

Cantidad de hogares particulares 415.299 472.922 0.14 

Maldonado  
Cantidad de personas  61.006 86.780 0.42 

Cantidad de hogares particulares 19.070 29.903 0.36 

Salto  
Cantidad de personas  93.117 104.011 0.12 

Cantidad de hogares particulares 24.587 31.758 0.29 

 
Fuente: elaboración propia en base a CVHP 1996 y 2011. 

 

                                                             
7 El INE ha dividido el territorio nacional con fines estadísticos en cuatro niveles jerárquicos: 
departamentos (primer nivel administrativo subnacional), secciones censales (porciones importantes de 

territorio que pueden incluir áreas amanzanadas y no amanzanadas. Sus límites corresponden a los de las 

Secciones Judiciales vigentes en el Censo del año 1963), segmentos censales (en localidades censales ó 

áreas amanzanadas es un conjunto de manzanas. En áreas no amanzanadas es una porción de territorio 

que agrupa unidades menores con límites físicos reconocibles en el terreno y que puede comprender 

además núcleos poblados) y zonas (es la unidad menor identificable. En localidades censales ó áreas 

amanzanadas generalmente coincide con una manzana). Los mapas vectoriales se encuentran disponibles 

en http://www.ine.gub.uy/web/guest/338 
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Entre 1996 y 2011 el porcentaje de hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas y de 

personas integrantes de hogares con NBI disminuyó en las tres ciudades. Montevideo 

es, de las tres, la que presenta los porcentajes más bajos de NBI. En 1996 el 31% de los 

hogares tenían al menos una NBI, valor que desciende a 24% en 2011. En Maldonado 

los hogares con NBI en 1996 representaban el 41% del total, mientras que en 2011 el 

valor se ubica en 32%. Salto es, ambos años, la ciudad con mayor porcentaje de hogares 

y personas pobres y, al mismo tiempo, la que ha logrado disminuir la pobreza en menor 

término. En 1996 el 54% de los hogares tenían al menos una NBI, en 2011 el porcentaje 

es de 48%, lo que representa una caída relativa del 19%. En Montevideo y Maldonado 

la diminución relativa del porcentaje de hogares con NBI fue del 23%  

 

Tabla 2. Distribución porcentual de hogares y personas con NBI y variación relativa en 

Montevideo, Maldonado y Salto, 1996-2011 

  
1996 2011 

Variación 

relativa 

1996-2011 

Montevideo 
Porcentaje de hogares con NBI 30.6 23.7 -0.23 

Porcentaje de personas con NBI 35.7 24.9 -0.30 

Maldonado 
Porcentaje de hogares con NBI 41.2 31.9 -0.23 

Porcentaje de personas con NBI 45.6 34.3 -0.25 

Salto 
Porcentaje de hogares con NBI 54.0 44.0 -0.19 

Porcentaje de personas con NBI 59.3 47.8 -0.19 

 

Fuente: elaboración propia en base a CVHP 1996 y 2011. 

 

Análisis exploratorio de datos espaciales de pobreza 

 

De acuerdo a la bibliografía revisada, en Uruguay la desigualdad espacial en los niveles 

de bienestar de la población, se corrobora en distintas escalas geográficas. Calvo (2013) 

lo muestra para el total país a escala departamental y de sección censal. Por otra parte, 

numerosos estudios han presentado evidencian para Montevideo, a distintas escalas –

barrios, municipios, secciones, segmentos y zonas censales (Mazzei y Veiga 1985, 

Lombardi y Veiga 1988, Portes 1989, Bervejillo 1987, en Filardo y Aguiar 2009, DGEC 

1990, Calvo 1999, Calvo 2013, Aguiar 2016, Serna y González 2017).  

 

En lo que sigue se estudia de modo exploratorio la distribución espacial de la pobreza 

medida por el método de las Necesidades Básicas Insatisfechas en Montevideo, 

Maldonado y Salto para 1996 y 2011; de modo de aportar evidencia longitudinal y 

comparada sobre los patrones de localización del fenómeno en estas tres ciudades.  

  

En particular, el análisis se concentra en testear tres hipótesis: (i) los porcentajes de 

hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas se distribuye de forma heterogénea entre 

las distintas unidades espaciales (ii) existe autocorrelación espacial en los porcentajes de 

pobreza y (iii) la autocorrelación espacial, a nivel local, se expresa en conglomerados 

geográficos de alta y baja pobreza.  
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Para ello se utilizan tres tipos de procedimientos: mapas temáticos, estimación del I de 

Moran global y estimación del I de Moran local. Esto permite aproximarse de forma 

paulatina a cada una de las tres hipótesis.  

 

Mapas temáticos de pobreza  

 
Según Buzai y Humacata (2016), la finalidad de los mapas temáticos es dar cuenta de la 

distribución geográfica de características socio-espaciales de interés. Para la cartografía 

de datos estadísticos los mapas temáticos más utilizados son los coropléticos, en los 

cuales, para variables métricas como la usada en este trabajo, se representa con colores 

un ordenamiento de intensidad según el valor que asume la variable en la unidad 

espacial. 

 

Esto supone establecer un ordenamiento creciente o decreciente y establecer intervalos 

que serán mapeados en clases. De los diferentes métodos para establecer intervalos de 

clase, aquí se utilizan: (i) los cortes naturales, clasificación basada en la estructura de los 

datos y en la búsqueda de sus regularidades internas. Son útiles para descubrir patrones 

comunes en la distribución de los datos. (ii) Mapa de cajas: representa un caso especial 

del mapa de cuantil en cuatro divisiones (cuartiles), a las que se les suma los valores 

extremos –inferiores y superiores-definidos, en este trabajo, como aquellos que superan 

la distancia de 1,5 del rango intercuartil formado por la diferencia entre los valores que 

ocupan el puesto 25% y 75% respectivamente. Esto mapas son idóneos para identificar 

unidades espaciales con valores atípicamente altos o bajos en una variable, en el caso de 

este trabajo en el porcentaje de hogares con NBI.  

 

La Figura 2 muestra la distribución en cortes naturales de los porcentajes de hogares con 

NBI a nivel de segmento censal, para las tres ciudades. Un primer aspecto a señalar es la 

disminución absoluta para todos los segmentos, entre 1996 y 2011, de los porcentajes de 

hogares con NBI. A pesar de ello, se mantiene una estructura desigual en la distribución 

de la variable en las tres ciudades, que permite afirmar la existencia de heterogeneidad 

espacial en la distribución del fenómeno y sugiere la conformación de algunos 

aglomerados de segmentos de alta y baja pobreza, relativamente homogéneos entre si y 

heterogéneos respecto al resto.  

 

Los segmentos de las periferias de las tres ciudades, tanto en 1996 como en 2011, 

presentan niveles altos de NBI. De acuerdo a los indicadores considerados en este 

trabajo, lo anterior responde a privaciones devenidas de problemas de localización de 

infraestructura y servicios públicos básicos para la satisfacción de necesidades –agua, 

saneamientos, centros educativos- precariedad habitacional y privación en el acceso a 

artefactos de confort básicos.  

 

En Montevideo, los segmentos del sureste presentan niveles muy bajos de pobreza, 

hecho que ha sido señalado por la bibliografía hace al menos tres décadas y coincide 

con la movilidad residencial de los estratos socioeconómicos superiores hacia áreas de 

la ciudad cercanas a la costa (Filardo y Aguiar, 2009). En el área central de la ciudad, se 

mezclan segmento con niveles bajos de pobreza, con otros de nivel medio, mientras en 

la periferia se advierten, tanto en 1996, como en 2011, la concentración de segmentos 

con niveles altos y muy altos de pobreza.  
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En Maldonado, los niveles más altos de pobreza se registran, ambos años, en los 

segmentos de la zona norte y noreste. Por el contrario, en el área sureste, cercana a la 

costa, se concentran segmentos con valores muy bajos de pobreza. Los resultados 

concuerdan con los presentados en Labat (2016), y podrían asociarse, como menciona el 

autor, al crecimiento sostenido que ha tenido la ciudad hacia la periferia norte. 

 

Salto, por su parte, muestra concentración de segmentos con porcentajes altos de NBI 

en la periferia, mientras los segmentos del centro y centro-oeste presentan niveles bajos 

y muy bajos de pobreza, hecho que se advierte tanto en 1996 como en 2011. Esto suma 

evidencia a lo expresado por Vegia (2010) a propósito de la dualidad de Salto, donde 

convive una continua y sostenida modernización de las áreas centrales, con espacios de 

alta pobreza en barrios periféricos.   

 

Figura 2. Mapas de cortes naturales de porcentaje de hogares con NBI según segmento. 

Montevideo, Salto y Maldonado, 1996-2011. 
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Salto 

1996                                                                    2011 

  

                                                            
 

Fuente: elaboración propia en base a CVHP 1996 y 2011. 

 

La Figura 3 confirma para las tres ciudades, la heterogeneidad espacial y la tendencia a 

la conformación de conglomerados de alta y baja pobreza, tanto en 1996 como en 2011. 

Adicionalmente, brinda información sobre la presencia de unidades geográficas con 

porcentajes atípicamente altos de pobreza, que son señalados en rojo en los mapas.  

 

En Montevideo tanto en 1996 como en 2011 se destacan casos atípicos de pobreza alta 

en la periferia. En 1996 se ubican en la periferia oeste, norte y noreste. En 2011 se 

suman casos atípicos en la zona este, cercanos a segmentos prósperos, con bajos niveles 

de NBI.  

 

En Maldonado se registra un caso atípico cada año, ambos en la periferia norte. En Sato 

no se registran, en ninguno de los dos años, unidades geográficas con valores 

atípicamente altos de pobreza.  

 

Un aspecto a señalar es que, en las tres ciudades en 2011 se delimitan una serie de 

nuevos segmentos urbanos, que no se encontraban delimitados en 1996. Esto 

corresponde a la expansión del área urbana de la ciudad, que lleva al Instituto Nacional 

de Estadística a clasificar como urbanas áreas que anteriormente estaban integradas por 

segmentos rurales. Entre estos nuevos segmentos urbanos varios presentan porcentajes 

altos y, en el caso de Montevideo y Maldonado, atípicamente altos de pobreza. Esto 

puede asociarse con procesos de expansión de las ciudades en contextos de privación, 

hecho que ha sido descrito por la bibliografía antecedente para Montevideo (Kaztman, 

Filgueira y Errandonea, 2008) y su área metropolitana (Artigas, et. al. 2002, DINEM 

2012), así como para Maldonado (Labat, 2016).   
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Figura 3. Mapas de cajas de porcentaje de hogares con NBI según segmento. 

Montevideo, Salto y Maldonado, 1996-2011. 
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Fuente: elaboración propia en base a CVHP 1996 y 2011. 
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Índice de Moran Global 

 
Las Figuras 2 y 3 sugieren que los niveles de pobreza entre segmentos no se distribuyen 

de modo aleatorio en el espacio, sino que presentan cierta dependencia espacial, que en 

términos relativos se mantiene en el tiempo. Con el objetivo de testear esta hipótesis, se 

estima el I de Morán del porcentaje de hogares con NBI a nivel de segmento para las 

tres ciudades. 

 

La Tabla 3 muestra los resultados del procedimiento considerando cuatro matrices 

espaciales de ponderación, tal como sugieren Anselin, Sridharan y Gholston (2006). De 

esta forma se pretende evaluar, en qué medida los resultados de los test de 

autocorrelación espacial varían al considerar distintas estructuras espaciales y cotejar así 

la robustez de las pruebas. 

 

En las tres ciudades, tanto en 1996 como en 2011, para los cuatro criterios de vecindad, 

se descarta la hipótesis nula de distribución aleatoria de los niveles de pobreza entre 

segmentos. Los resultados son significativos con un pseudo valores p, en todos los 

casos, <=0.001. Ello supone una conclusión robusta y confiable respecto a la presencia 

de autocorrelación espacial de los porcentajes de pobreza.  

 

Entre 1996 y 2011 los niveles de autocorrelación espacial de la pobreza disminuyen en 

las tres ciudades, si bien en todos los casos (con excepción de Salto 2011 criterio de 

vecindad 2) los valores son superiores a 0.5. Montevideo es, de las tres ciudades, la que 

presenta valores más altos de autocorrelación espacial, con excepción de 2011 criterio 

de vecindad 2, para el cual Maldonado es la ciudad donde los porcentajes de pobreza 

muestra niveles más altos de aglomeración.  

 

Tabla 3. I de Moran de porcentaje de hogares pobres 

según segmento. Montevideo, Maldonado y Salto, 1996-

2011. 

  Criterio de vecindad  1996 2011 

Montevideo  

2 0.73 0.61 

4 0.72 0.62 

6 0.69 0.6 

Maldonado  

2 0.72 0.7 

4 0.62 0.56 

6 0.584 0.55 

Salto  

2 0.64 0.47 

4 0.59 0.52 

6 0.59 0.55 

Fuente: elaboración propia en base a CVHP 1996 y 2011. 

Nota: Todos los resultados son significativos con un pseudo valores p en todos los casos 

<=0.001 estimado en base al criterio de 999 permutaciones 

 

El I de Moran puede ser representado en un diagrama de dispersión, en el cual se grafica 

en el eje horizontal los porcentajes de NBI de cada segmento y en el vertical el 

promedio ponderado espacial estandarizado del porcentaje de NBI de los segmentos 
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vecinos. El diagrama permite clasificar la autocorrelación espacial en cuatro tipos: los 

cuadrantes superior derecho e inferior izquierdo, constituyen posibles conglomerados de 

pobreza alta y baja respectivamente, mientras los segmentos ubicados en los cuadrantes 

superior izquierdo (segmentos con niveles bajos de pobreza vecinos de segmentos con 

niveles altos) e inferior derecho (segmentos con niveles altos de pobreza vecinos de 

segmentos con niveles bajos), casos atípicos (Anselin, 1996).  

 

Como se observa en la Figura 4, para ambos años estudiados, en las tres ciudades los 

segmentos se concentran principalmente en los cuadrantes superior derecho e inferior 

izquierdo, lo que insinúa la presencia de aglomeraciones con niveles altos y bajos de 

pobreza. Sin embargo, la hipótesis de autocorrelación espacial local requiere, para 

confirmarse, de test que se desarrollan en la siguiente sección. 

 

Figura 4. Diagrama de dispersión de I de Moran de porcentaje de hogares pobres según 

segmento. Montevideo, Maldonado y Salto, 1996-2011. 
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Fuente: elaboración propia en base a CVHP 1996 y 2011 
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Índice de Moran Local  

 

La Figura 5 muestra los resultados de la aplicación del I de Moran Local a los 

porcentajes de hogares con NBI por segmento, para 1996 y 2011, en las tres ciudades. 

Los segmentos pintados representan conglomerados locales de alta y baja pobreza y 

casos atípicos, significativos para un pseudo p <=0.05. Para los segmentos sin colorear 

se descarta la hipótesis de autocorrelación espacial local de la pobreza. 

  

En términos generales, se confirma para las tres ciudades la presencia de conglomerados 

de baja pobreza que se mantienen estables ambos años censales, así como 

conglomerados de alta pobreza que, si bien muestran como patrón común de 

localización la periferia de las ciudades, entre 1996 y 2011 registran algunas 

modificaciones.  

 

En Montevideo, los conglomerados de niveles bajos y altos de NBI permanecen 

relativamente estables entre 1996 y 2011, coincidiendo con lo expresado en la 

bibliografía antecedentes (DGEC 1990, Calvo 1999 y 2013, Aguiar 2016, Serna y 

González 2017). En 1996 el área de baja pobreza se extiende por todo el sureste, 

alcanzando partes del centro, mientras se advierten dos conglomerados de alta pobreza 

al oeste y al noreste de la ciudad. En 2011 se suma a ello algunos pequeños 

aglomerados de pobreza cercanos a la zona sureste; aspecto que confirma lo advertido 

en el análisis de casos atípicos (Ver Figura 3).    

 

En Maldonado, ambos años considerados se mantiene un conglomerado de baja pobreza 

que se extiende por toda la zona sur y suroeste de la ciudad. Tanto en 1996 como en 

2011 se conforman aglomerados con altos niveles de pobreza en la periferia norte. En 

2011 uno de los segmentos que en 1996 integraba el conglomerado de alta pobreza del 

noreste, pasa a registrar valores bajos de pobreza, constituyendo una unidad geográfica 

atípica, de baja pobreza rodada de alta pobreza y en el mapa se la representa en color 

celeste. A su vez los conglomerados de alta pobreza del noroeste dejan de ser 

significativos. 

 

Este último año se constituye otro conglomerado de pobreza alta en el norte de la 

ciudad, en segmentos que en 1996 no resultaban significativos. En términos generales, 

los resultados coinciden con los planteados por Labat (2016), la pobreza en Maldonado 

tiende a concentrarse en la zona norte de la ciudad.   

  

Salto presenta un conglomerado de segmentos con bajos niveles de pobreza en la zona 

oeste, correspondiente al centro administrativo de la ciudad, que se mantiene estable 

entre 1996 y 2011. Por otra parte, se advierten dos conglomerados de segmentos con 

altos niveles de pobreza en la periferia sur y en el noreste de la ciudad, que en términos 

generales se mantiene estable en el tiempo. Por último, en 2011, destacan dos casos 

atípicos, uno de alta pobreza rodado de segmentos prósperos en el centro de la ciudad –

señalado en rosado en el mapa- y uno de baja pobreza rodeado de segmentos pobres en 

el sureste, pintado de celeste.   

 

En Montevideo y Salto, como se adelantara en el análisis del mapa de cajas, varios de 

los segmentos delimitados como urbanos en 2011, conforman conglomerados de alta 

pobreza (ver por ejemplo el noroeste de Montevideo y el este de Salto), abonando la 

hipótesis de la expansión de la ciudad en contextos de pobreza.  
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Figura 5. Mapa de I de Moran Local de porcentaje de hogares pobres según segmento. 

Montevideo, Maldonado y Salto, 1996-2011. 
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Fuente: elaboración propia en base a CVHP 1996 y 2011 

Nota: criterio de vecindad 4 vecinos más cercanos. 
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CONCLUSIONES  

 

Uruguay ha logrado descender la pobreza en las últimas dos décadas. Sin embargo, más 

allá de los avances, persisten brechas en los niveles de incidencia, tanto entre regiones 

del país, como al interior de las ciudades. A nivel urbano el caso más estudiado es 

Montevideo; en este artículo se buscó aportar nueva evidencia sobre la evolución 1996-

2011 de la distribución espacial de la pobreza en la capital, comparando sus 

características con las presentadas en dos ciudades intermedias marcadas por un resiente 

crecimiento urbano: Maldonado y Salto.   

 

Los resultados del análisis espacial de la pobreza confirman características comunes en 

la distribución del fenómeno en las tres ciudades, tanto en 1996 como en 2011. En 

particular interesa subrayar tres aspectos: i) presencia de heterogeneidad espacial, es 

decir manifestación diferenciada de la pobreza en distintas áreas de la ciudad. ii) 

Presencia de autocorrelación espacial global de los porcentajes de NBI a nivel de 

segmentos para todos los criterios de vecindad utilizados. iii) Presencia de 

autocorrelación espacial local, expresada en la conformación de conglomerados de 

segmentos con niveles altos de pobreza; en particular en zonas periféricas de las tres 

ciudades, y conglomerados de segmentos con niveles muy bajos. 

 

En síntesis, los resultados sugieren que, más allá de la reducción absoluta de la pobreza 

entre 1996 y 2011, las brechas entre distintas áreas geográficas al interior de las 

ciudades se mantienen relativamente estables, dando cuenta del carácter estructural de la 

distribución espacial del fenómeno. Esto ratifica los resultados mostrados por un nutrido 

grupo de investigaciones para el caso de Montevideo y aporta evidencia novedosa a la 

incipiente bibliografía sobre ciudades intermedias de Uruguay.   
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