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rar, almacenar, actualizar y gestionar datos referentes a bienes inmuebles, a fin de procesar y 
distribuir la información. Ahora bien, cada uno de estos subsistemas tiene un peso específico:

» Sistema de Información Geográfico Catastral (SIGCA): está representado por un Sistema 
de Información Geográfica (SIG) centrado en la cartografía catastral.

» Base de Datos Nacional del Catastro (BDNC): su objetivo es replicar la información presen-
te en las gerencias, y se centra sobre todo en información textual.

» Herramientas de soporte a la decisión (BDSC): herramienta de uso interno.
» Sede electrónica del Catastro: similar a la anterior, en este caso muestra los datos de forma 

pública.
El núcleo del sistema de información que se presenta es un modelo de datos, del que cabe 

señalar como características principales, que se trata de un modelo unificado y, por tanto, 
muy complejo, dado que todos los elementos requieren ser modelados, capturados y mante-
nidos de forma constante.

referencia

Matic, I. y Moreno, L. (2017). El catastro multipropósito en Colombia, una herramienta para la cons-
trucción de paz. CT Catastro, ISSN 1138-3488, Nº 90, 2017, pp. 97-120.

la calidad de vida en el partido de la costa (1869-2010). 
un análisis en base a datos censales

Fernando Manzano
Instituto de Geografía, Historia y Cs. Sociales –IGEHCS, UNCPBA/CONICET 

Guillermo Velázquez
Instituto de Geografía, Historia y Cs. Sociales –IGEHCS, UNCPBA/CONICET

Palabras clave: Calidad de vida; Censos; Desigualdades; Actividad turística; Territorios inesta-
bles

resumen ampliado 

Desde su génesis hasta nuestros días, el territorio argentino se ha estructurado al compás 
de la demanda del mercado mundial (Santos, 2000). Durante la etapa alto peruana (siglo XVI-
XVII), la organización espacial respondió a la expropiación de metales preciosos del cerro de 
Potosí (Bolivia), con destino a las metrópolis ibéricas (Silveira 2003; Brailovsky y Foguelman, 
1993), siendo el actual noroeste argentino (NOA) la región más dinámica1 (Giovannetti, 2005). 

Hacia la postrimería del siglo XVIII, se produce la decadencia económica española, en si-
multaneo con el surgimiento de Gran Bretaña como nueva potencia del naciente capitalismo 
industrial (Cárcano, 1972). La nueva organización del comercio mundial se da junto al avance 
de la revolución industrial europea. La racionalidad comercial basada en el liberalismo y la 
nueva demanda externa, impuso cambios en la distribución espacial del territorio argentino, 
así como también sucesivamente plasmó la modernidad europeizada en El Litoral y funda-
mentalmente en Buenos Aires (Hora, 2014).

La parte sud de la provincia de Buenos Aires presentaba sobre el Atlántico tres puertos, Ajó, 
Bahía Blanca y Patagones. El puerto de Ajó2 tuvo una alta actividad tras el bloqueo francés al 
puerto de Buenos Aires. En 1864 se dispuso la fundación del pueblo de General Lavalle sobre 
la margen derecha de la ría de Ajó –sobre la franja costera del Partido General Lavalle surgirá 
el Partido de la Costa en 1978 (Benseny, 2011)–. Estrechamente vinculadas con el puerto se 

1 Mediante una incipiente red urbana, se respondió a las necesidades del mercantilismo establecidas en las “leyes 
de indias”, que además puntualizaban los criterios para la localización de las ciudades (Silveira, 2003; 2009).
2 Actualmente Puerto de General Lavalle, fue declarado en 1859 puerto nacional, lo que representa el prota-
gonismo que tuvo durante el siglo XIX el Cabo San Antonio (Elkin et al., 2015) –ubicado al sur del estuario del 
Plata, entre Punta Rasa y Punta Médanos–, inédito para la región (Del Palacio 1982; Giberti 1981).
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asentaron en la zona las primeras industrias saladeriles (Varela, 1997). 
A mediados del siglo XIX la costa marítima de la provincia de Buenos Aires estaba escasa-

mente poblada (Benseny, 2011), poseía tan solo el 1,5% de la población total de la provincia de 
Buenos Aires, según el primer censo Nacional realizado en el año 1869 –los partidos de Ajó, 
Tuyú3, Mar Chiquita y Necochea, contaban con 3.381, 673, 2.289 y 1.129 habitantes, respec-
tivamente–. En relación al índice de calidad de vida (ICV) del año 1869, los partidos mencio-
nados presentaban los siguientes valores: Ajo 0,57, Necochea 0,56, Mar Chiquita 0,49 y Tuyú 
0,42 (Velázquez y Otero, 2019), –ubicándose en términos relativos en las posiciones 47, 57, 83 
y 112 entre los 251 departamentos o partidos existentes en 1869–.

En el contexto de la planificación productiva del siglo XIX, el proyecto agroexportador 
implicaba una mirada permanente hacia el Río de la Plata y sus afluentes. El auge de la activi-
dad saladeril generó que el puerto de Lavalle fuera, en 1880, el tercero en importancia del país 
–después de los de Buenos Aires y Rosario– (Bertolotti y Gil de Muro, 1991). 

Hacia 1880 comienza el derrumbe de la industria saladeril ante el advenimiento de los fri-
goríficos (Varela, 1997). En la racionalidad económica de fines del siglo XIX, no existía en la 
clase gobernante de la época, otro tipo de modelo de urbanización relacionado con las playas 
marítimas que no estuviera ligado a la existencia de un puerto o algún tipo de producción 
primaria. Las costas marítimas bonaerenses –incluidas sus playas–, eran visualizadas entre 
las zonas improductivas del país (Mantobani, 1997), y se las consideraba estériles, improduc-
tivas e inadecuadas para ser habitadas4 (Pisani, 1997). En correspondencia, la costa atlántica 
permaneció sin poblar desde fines del siglo XIX5. Según el segundo censo realizado en el año 
1895, la calidad de vida del partido de Lavalle era de 0,58 –ubicándose en términos relativos en 
las posiciones 141 entre los 380 departamentos o partidos existentes en 1895–.

A partir del surgimiento de las playas como atracción turística6 (Mantobani,1997), se 
buscó valorizar estas tierras que poseían excelentes condiciones de sitio y posición –en tanto 
playas marítimas más próximas a la Metrópoli Nacional–, mediante la instalación de pue-
blos balnearios7. 

Con el primer gobierno peronista a mediados de 1940 se inició la apertura de los balnearios 
a los sectores urbanos medios8, vinculada al llamado “turismo social”9. Más adelante, a partir 
de los años sesenta comienza a cobrar mayor importancia el hábito de hacer turismo entre 
capas cada vez más amplias de la población (Schluter, 1983; 1985).

El patrón de urbanización de las zonas costeras difirió del realizado en las tierras altas dentro 
de la misma ecoregión. El modelo de desarrollo de los balnearios es dependiente del turismo 

3 El Poder Ejecutivo impulsó la creación de doce pueblos en 1882, uno de estos a fundarse en el partido del Tuyú 
con el nombre de “Dorrego”.
4 El ecosistema costero no estaba valorizado económicamente debido al auge del modelo agroexportador, que 
concentraba su atención tierra adentro, encontrándose esta zona bajo la propiedad de estancieros. Hasta prin-
cipios de siglo XX: “[…] La racionalidad productiva basada en una primitiva economía ganadera desvalorizó las 
potencialidades del área litoral que fueron los ámbitos más marginados […]” (Villar, 2003, p. 14).
5 En contraposición, a fines del siglo XX el valor de esos terrenos superará ampliamente al de las zonas agrícolas.
6 Se produjo un cambio respecto de la percepción de las playas sobre el océano Atlántico y su incorporación al 
sistema económico, surgiendo un nuevo modelo de urbanización en Argentina –hasta entonces el único prevale-
ciente era la “ciudad pampeana” (Mantobani,1997; Ordoqui y Hernández, 2009)–. Su rápida difusión se debió al 
éxito de Mar del Plata como villa balnearia (Schluter, 1985), mostrando las playas su capacidad para animar la 
economía urbana (Villar, 2003).
7 La fundación de los mismos consistió en meros trámites administrativos aprobados según la Ley de Fundación 
de Pueblos vigente en la provincia de Buenos Aires desde 1913 –N. 3487 y sus decretos reglamentarios de 1927 y 
1929–(Bertoncello, 1992).
8 Esto fue posibilitado por la sanción de la legislación laboral, que brindó la disponibilidad de tiempo libre, limi-
tó la duración de la jornada laboral, y otorgó el derecho a un período de descanso anual pago. De esta manera el 
turismo entre las clases sociales más desposeídas devino en una necesidad, tanto los sindicatos como la Funda-
ción Eva Perón tuvieron un rol fundamental (Lundberg, 1981; Papson, 1980).
9 Ordoqui y Hernández (2009), califica a la segunda etapa del turismo de sol y playa como Turismo Masivo.
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interno10, y, por tanto, de los cambios macroeconómicos. La dinámica de la actividad turística se 
caracterizó por su estacionalidad11 –implicando solo dos o tres meses por año–, la concentración 
económica en el espacio, periodos de desempleo en la población residente, fuertes movimientos 
migratorios temporales, entre otras consecuencias negativas (Gaudemar, 1977).

La densidad de la mancha urbana se destacó por ser muy baja durante los primeros años, 
y entre 1958 y 1980 las áreas centrales se densificaron incorporando sectores de intensidad de 
ocupación mínima (Bertoncello, 1989). En 1983 el porcentaje de lotes edificados era muy bajo, 
llegando a solo el 21%, mientras simultáneamente se densificó la ocupación por subdivisión 
en propiedad horizontal, en un proceso aparentemente paradójico, dado el alto número de 
lotes vacíos. En el año 1980 la densidad de la población de La Costa era 113,5 hab/km2, mien-
tras que en General Lavalle era de tan solo 0,5, hab/km2 – y en la provincia de Buenos Aires de 
35,3–. Respecto al índice de calidad del año 1980, el partido de Lavalle presentaba un valor de 
0,52 –ubicándose en términos relativos en las posiciones 273 entre los 530 departamentos o 
partidos existentes en 1980–.

El partido de La Costa presentó su mayor crecimiento poblacional durante el periodo 
1991-200112 (INDEC, 2012). En la fuerte urbanización de la década del noventa, se destacan 
los múltiples proyectos de barrios privados. Posteriormente enfrenta un estancamiento debi-
do a la crisis económica que transitó el país hacia fines de los años noventa. La situación se 
revierte a partir del año 2003, alcanzado una intensidad mayor a la percibida en el pasado13-14. 
Hacia el año 2010 La Costa, presentó aumentos de la densidad de 135,8% en relación al año 
1980, mientras que el total de Buenos Aires el crecimiento fue de solo 43,8%. 

La singularidad de la revalorización costera se basó en privilegiar determinados sectores de 
la trama urbana, recurriendo a productos inmobiliarios vinculados a la lógica de las deman-
das, que implicó el surgimiento de nuevas funciones en los espacios tradicionales (Carvalho y 
Guzmán, 2011). Esta dinámica de la selectividad territorial, regida por la especulación inmo-
biliaria, presentó como resultado una alta fragmentación del espacio (Fittipaldi et al., 2015). 

La calidad de vida media del Partido de La Costa en los tres últimos censos, se refleja en 
los siguientes valores del ICV 0,56 en el año 1991, 0,69 en 2001 y 0,70 en 2010 –ubicándose 
en términos relativos en las posiciones 219, 198 y 78 entre los 502, 511 y 525 departamentos 
o partidos existentes en 1991, 2001 y 2010, respectivamente–. Este destacado incremento del 
ICV, nos alienta a llevar un análisis de las desigualdades existentes detrás de este valor prome-
dio. A partir de la construcción del ICV del año 2010 desagregado a nivel de radio censal, es 
posible analizar la dispersión existente entre los 286 radios censales que componen el partido. 
Así como también, comparando a este nivel espacial las distintas dimensiones socioeconómi-
cas –educación, salud y vivienda– y ambiental –recursos recreativos de base natural, recursos 
recreativos socialmente construidos y problemas ambientales–, que constituyen el índice de 
calidad de vida.

10 Durante la década del setenta aproximadamente ante la demanda del turismo interno, se dio un marcado 
crecimiento de la costa bonaerense, imponiendo mayor presión sobre el ambiente costero (Morello, 1983). En el 
período1970-1980 el partido de Lavalle tuvo un aumento del parque habitacional de 183,5%, siendo el aporte del 
municipio urbano de La Costa de 99,0%, un incremento notablemente superior al poblacional.
11 La estacionalidad implica que la infraestructura y el equipamiento permanezca ocioso la mayor parte del 
año (Gaudemar, 1977). En los residentes genera dificultad para acceder a una vivienda a pesar de la gran oferta 
ociosa debido a la competencia turística.
12 Entre 1991-2001 una disminución relativa de la población en la franja de 0 a 14 años, producto en gran me-
dida de la dinámica migratoria de saldo neto negativo en esta franja de edad, al igual que sucede en la población 
masculina entre 25 a 50 años, y en las mujeres de 30 a 44. Mientras que se evidencia un saldo migratorio positivo, 
en los varones a partir de los 49 años y en las mujeres de los 44 años. 
13 Las inversiones privadas cobraron mayor dinamismo tras el aumento de la movilidad internacional del capital 
de las últimas décadas (Chesnais, 1994; Palazuelos, 1998; De Mattos, 2007).
14 Estos procesos presentan rasgos comunes en la urbanización de los bordes costeros en la región iberoameri-
cana, como el peso mayoritario de las segundas residencias (Hidalgo Dattwyler et al., 2014).
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pobreza, calidad de vida y población indígena en argentina: 
¿una correlación explicativa?
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resumen

El presente trabajo tiene como objetivo indagar en torno a la relación que existe entre 
indicadores de pobreza y calidad de vida, construidos principalmente a partir de los últimos 
datos censales disponibles, y la distribución de la población indígena reconocida oficialmen-
te. Se trata de un análisis nacional a escala departamental, que pretende explorar informa-
ción cuantitativa para la construcción de hipótesis sobre el complejo proceso de invisibiliza-
ción, la obstaculización del autoreconocimiento de la población originaria en Argentina, así 
como el rol del Estado y las políticas públicas asociadas en la construcción o perpetuación 
de tales situaciones.

Mapa 1. Población indígena por departamento, 2010 (%)
Fuente: elaboración personal en base a INDEC (2010)


