
DE LA ARGENTINA
ATLAS HISTÓRICO Y GEOGRÁFICO 

Calidad de vida  II



Este tomo estudia las desigualdades en la calidad de vida de la población argentina a escala regional y 

urbana. Para ello se consideran, por un lado, las seis regiones del Sistema Estadístico Nacional: Noroeste, 

Nordeste, Cuyo, Pampeana, Metropolitana y Patagonia y, por el otro, sesenta y nueve ciudades intermedias 

caracterizadoras de la dinámica de cada una de las regiones.

Se trata de un trabajo indispensable para cualquier persona que desee conocer detalles de las desigualdades 

sociales y territoriales de la calidad de vida en la Argentina, ya sea a escala regional o urbana.

Para ello se brindan e interpretan una serie de mapas temáticos que se vinculan con:

  a. cuestiones socioeconómicas (educación, salud, vivienda). 

  b. aspectos ambientales (problemas ambientales y recursos recreativos).

Estas dimensiones (socioeconómica y ambiental) se integran en índices de calidad de vida que permiten la 

comparación de la situación de la población que reside en cualquier región o ciudad del territorio nacional, 

con el mayor nivel de detalle posible.

Este detalle se refiere a los departamentos, división espacial de tercer orden, por debajo de la nación y las 

provincias (más de 500 unidades). Para las ciudades y algunas regiones se pudo llegar a analizar, asimismo, 

la calidad de vida a escala de radios censales, unidades espaciales de quinto orden, por debajo de los 

departamentos y fracciones censales (52.408 unidades).

En virtud de la gran complejidad de los mapas presentados, se convocó a reconocidos especialistas para 

su análisis e interpretación; siempre sobre la base de una metodología en común para todas las regiones y 

ciudades analizadas.
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La ciudad de Chivilcoy se encuentra localizada al norte de la provincia de Bue-
nos Aires, a unos 160 kilómetros aproximadamente de la capital de nuestro 

país. Limita al noroeste con el partido de Chacabuco y al noreste con la localidad 
de Suipacha. Al sur con el partido de 25 de Mayo, al oeste con el partido de Alber-
ti y al suroeste con la localidad de Navarro. 

Sus principales vías de acceso están definidas por la ruta nacional n° 5 y las ru-
tas provinciales n° 30 y n° 51.

En términos demográficos la ciudad cuenta con 64.185 habitantes distribuidos 
espacialmente sobre una superficie de 2059,59 km2 y una densidad de 4,82 hab/ha, 
según lo indica el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del 2010 (IN-
DEC). En este sentido el partido conforma una aglomeración de tamaño intermedio 
(ATIS) menor, ubicada en el intervalo correspondiente entre los 50.000 y 399.999 
habitantes (Vapñarsky y Gorojovsky, 1990).

Según la categorización que plantea Marcos (2008, p. 4) clasificando ATIs entre 
“50.000 y 99.999 hab; entre 100.000 y 199.999 hab; entre 200.000 y 499.999 
hab; entre 500.000 y 999.999 hab, y por último, de 1.000.000 de hab o más, ex-
cepto a AGBA”, la localidad de Chivilcoy se ubicaría en el primer eslabón de ATIs 
que comprende entre 50.000 y 99.999 hab. 

Analizando los aspectos físicos del territorio, Chivilcoy se encuentra atravesada 
en la transición de dos subregiones pampeanas: la pampa ondulada al norte de la 
ciudad y la pampa deprimida al sur (Velázquez et al., 2014). En la pampa ondu-
lada el relieve es más elevado que en la segunda subregión con presencia de ba-
rrancas, bajos y terrazas fluviales originadas por la dinámica y erosión de los ríos. 
Esta zona se caracteriza por el desarrollo de actividades primarias intensivas, la 
horticultura y agroindustrias. También se destacan otras actividades como la cría 
de animales de granja, la floricultura y se complementan con actividades asocia-
das con el “turismo rural”. 

Al sur, la subregión de la pampa deprimida se caracteriza por la cría de ganado. En 
este límite se sitúa la cuenca y escurren las aguas del río Salado. Su relieve es más 
suave y llano, interrumpido por montes implantados y algunos espejos de agua.

Respecto a las actividades productivas Dicroce (2017, p. 72) plantea que “la ciu-
dad constituye un centro de bienes y servicios; de interacción social, económica y 
cultural. Está muy ligada a redes de infraestructuras con conexión local, regional 
y nacional y ocupa uno de los nudos que conforman la intersección entre las 
directrices radiales y concéntricas referidas a la posición de Buenos Aires”. Las 
distintas rutas (nacionales y provinciales), junto con el ferrocarril, garantizan su 
conexión territorial regional. 

En los últimos años se ha evidenciado una mayor fragmentación socioespacial 
causada por su estructura social y división del trabajo, la informalidad en el acceso 

área de estudio

Población

Actividades productivas

CHIVILCOY
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a la vivienda, la dinámica del mercado inmobiliario y el rol del estado en la plani-
ficación y regulación del uso de suelo urbano. 

El área de estudio del presente informe toma como referencia los 81 radios cen-
sales urbanos (mapa n° 1) pertenecientes al partido de Chivilcoy. Ellos reúnen los 
indicadores de las variables que integran el índice de calidad de vida en Argentina. 

La dimensión socioeconómica constituye un peso del 60% del valor del índice. 
Se define a partir de los indicadores de educación, salud, y vivienda analizados a 
nivel de radios censales. La variable de TMI se procesó a escala departamental. 

La dimensión ambiental integra el 40% restante de la conformación del índice 
y resulta del conjunto de variables dadas por los RRBN (recursos recreativos de 
base natural), los RRSC (recursos recreativos socialmente construidos), obteni-
dos a escala departamental, y los PA (problemas ambientales), resultado del pro-
cesamiento de doce variables (tres de ellas obtenidas a escala de fracciones). A 
partir de las sumas ponderadas de los índices estandarizados parciales se obtiene 
el índice de calidad de vida (ICV) para el partido. 

En base al conjunto de indicadores que integran el índice de calidad de vida para 
el año 2010, el partido de Chivilcoy presenta una situación relativa favorable 
(media-alta) en relación al contexto general de los departamentos del país. 

En primer lugar, para la dimensión educación (tabla n° 1), la ciudad posee una 
tasa de población con primario incompleto baja (Q1), mientras que la tasa de 
población con universitario completo es media-alta (Q2). 

En segundo lugar, las variables de la dimensión salud indican que la tasa de 
mortalidad infantil es media-baja (Q2) y la tasa de población sin obra social es 
baja (Q1).

En tercer lugar, los indicadores de la dimensión vivienda demuestran que tanto 
la tasa de población en hogares sin retrete como la de población en hogares haci-
nados es baja (Q1).

Por último, respecto a la dimensión ambiental, las tasas de RRBN y de RRSC 
son bajas (Q4), mientras que la tasa de PA es media-alta (Q3).

Radios censales

análisis de los 
resultados

Mapa n° 1. Unidades espaciales 
de análisis. Chivilcoy (2010).

Fuente: elaboración 
personal sobre la base del 

Censo Nacional 2010.
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En resumen el puntaje final obtenido para el partido integra el segundo cuartil 
(Q2) con un índice de calidad de vida medio-alto de 6,43 (Q2).  

Chivilcoy Variable Valores
(tasas)

Situación relativa
(según cuartiles nacionales)

Dimensión Socioeconómica 

Educación
Ed<1ria 12,40 baja (Q1)

Eduniversit 4,98                media alta (Q2)

Salud
TMI 10,29 media baja (Q2)

Sobsocial 29,55     baja (Q1)

Vivienda
Sretrete 0,88 baja (Q1)

Hacinam 18,42 baja (Q1)

Dimensión Ambiental 

ICA

RRBN 2,50 baja (Q4)

RRSC 3,25 baja (Q4)

PA 1,79 media alta (Q3)

ICV  6,43 media alta (Q2)

Para llevar a cabo este análisis es preciso estudiar cada una de las variables a 
escala del radio censal para poder desagregar la información espacial y detectar 
patrones de comportamiento, distribución y establecer diferencias socioespacia-
les al interior del espacio urbano. 

De esta manera, los dos indicadores que conforman la dimensión educación 
refieren al porcentaje de población con primario incompleto (mapa nº 2) y uni-
versitario completo (mapa nº 3). Ambos valores reflejan la situación de los dos 
extremos de la variable nivel educativo. Por un lado, ubicamos los grupos que de-
ciden profundizar sus estudios para adquirir un capital cultural e intelectual y así 
insertarse al mercado laboral con diferentes aspiraciones; mientras que por otro, 
se detectan aquellos en los que el contexto socioeconómico, la estructura familiar 
y diferentes situaciones de precariedad los obliga a ingresar al mundo del trabajo 
en edades tempranas para asegurar su bienestar y el de su familia.

dimensión educación

Figura nº 1. Observatorio 
de los recorridos del Sol del 
Parque Cielos del Sur, Camila 
Aquino, Chivilcoy, 2006.
Fuente: Archivo particular 
de Camila Aquino.

Tabla n° 1. Dimensiones 
e índice de calidad de 
vida. Chivilcoy (2010).
Fuente: elaboración 
personal sobre la base 
de datos obtenidos en 
Velázquez et al., 2014.
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Mapa n° 2. Dimensión educación. Población sin primario completo (%). Chivilcoy (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 3. Dimensión educación. Población universitaria (%). Chivilcoy (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Mediante el análisis de las variables espaciales resultantes en el mapa n° 2, se 
evidencia que el mayor porcentaje de población con primario incompleto se loca-
liza en los barrios periféricos de la ciudad, fuera de los radios contemplados para 
este análisis. Sólo cuatro radios del total de los estudiados quedan comprendidos 
en el cuarto cuartil (Q4) con valores mayores al 19,5%, localizados dos de ellos en 
el noreste y los otros dos repartidos uno al suroeste y el otro al sureste. En con-
trapartida las mejores situaciones (Q1 y Q2) quedan comprendidas en los radios 
ubicados en el área central y en los extremos este y oeste del partido. Por último, 
aproximadamente 29 radios situados en el siguiente anillo de radios comprenden 
el tercer cuartil con valores que integran entre 11,77% y 19,49% (Q3) de la pobla-
ción con primario incompleto. 

El mapa n° 3 muestra que la mayor población con universitario completo se 
ubica principalmente en los diez radios urbanos del área central con porcentajes 
superiores al 18,5% (Q1). Luego encontramos, en este mismo cuartil, dos radios 
hacia el oeste, con un 11,5% y uno al noreste que corresponde a un 28,3%. La 
peor situación relativa la integran los radios situados al noroeste (un radio), al 
noreste (dos radios) y al sureste (dos radios) con valores inferiores al 0,5% (Q4). 
Las situaciones intermedias disminuyen desde el centro hacia la periferia con 
valores entre 3,44% y 9,88% (Q2) y aquellos radios con porcentajes menores a 
3,43% (Q3).

La dimensión salud queda definida mediante los indicadores de TMI y la pobla-
ción sin acceso a cobertura de obra social. Como el primero se desagregó por de-
partamentos, solo analizaremos la segunda variable procesada a escala de radio 
censal. Esta variable permite dilucidar patrones espaciales que dan cuenta de la 
situación ocupacional de la población (formalidad) y su cobertura médica. 

En el mapa n° 4 se observa que la tasa de población sin acceso a cobertura de 
salud es baja (Q1) en general. El mayor porcentaje sin cobertura queda compren-
dido en doce radios de la ciudad repartidos al norte y oeste (dos radios), sureste 
(tres radios), sur (un radio) y suroeste (seis radios) con valores que superan el 
20% (Q4). Por el contrario, la población con menor porcentaje de población sin 
obra social alcanza el 0,73% (Q1) y se localiza en las distintas áreas de la ciudad, 
tanto al norte (dos radios), noroeste y oeste (ocho radios), noreste (cuatro ra-
dios), centro (tres radios), sur (tres radios), suroeste (un radio), sureste y este 
(dos radios). Los porcentajes que integran el segundo cuartil (Q2) quedan repre-
sentados por 27 radios situados en el área central y sus alrededores con valores 
que refieren al 1,95%, mientras que el tercer cuartil involucra (18 radios) distri-
buidos en mayor medida hacia el sur de la ciudad con un porcentaje de población 
sin cobertura que se ubica entre 1,96% y 4,08% (Q3).

dimensión salud

Figura nº 2. Vista de la Iglesia 
de Nuestra Señora del Rosario 
y del monumento a los 
fundadores, Chivilcoy, 2006.
Fuente: Archivo fotográfico 
Diario La Razón de Chivilcoy.
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Respecto a la dimensión vivienda el análisis se centra en dos variables procesadas 
en base a la población que habita en hogares particulares. La primera refiere al 
porcentaje de población en hogares que tienen inodoro sin descarga de agua o 
carecen de inodoro y, la segunda, comprende el porcentaje de población en hoga-
res hacinados, es decir, con más de dos personas por cuarto. Ambos indicadores 
definen la situación general de cada hogar considerando su estructura social, ca-
pacidad económica y la dotación de equipamiento. 

En el mapa n° 5 se observa que tres radios (Q4) concentran la mayor población 
en hogares sin retrete. Uno de ellos situado en el centro del área urbana y los 
otros dos en el extremo oeste y este con valores que superan el 14,5%. En el 
primer cuartil (Q1) se sitúan 29 radios distribuidos espacialmente desde el área 
central hacia las zonas circundantes hacia el norte y sur de la ciudad donde no 
manifiestan población sin retrete. El segundo cuartil (Q2) involucra 33 radios 
que se ubican en los radios contiguos al Q1 y, por último, los valores con porcen-
tajes medios altos (Q3) integran 14 radios localizados en las zonas más cercanas 
a la periferia del área central.

El mapa n° 6 evidencia un alto porcentaje de población hacinada (Q4) en los 
radios más alejados del área central del ejido urbano. Estos ocho radios se si-
túan hacia el noroeste, noreste, suroeste y sureste con porcentajes que superan 
el 44%. El primer cuartil (Q1) que representa las mejores situaciones, con valores 
inferiores al 10,53% de población hacinada se localiza en 25 radios que integran 
el centro de la ciudad y solo uno de ellos se asienta en el extremo noreste. 

El segundo cuartil queda conformado por 29 radios con valores entre 10,54% y 
22,32% de población hacinada (Q2), localizados en mayor medida en zonas con-
tiguas al primer cuartil. Por último, el tercer cuartil queda definido por 18 radios 
concentrados en su mayoría hacia el sur, suroeste y sureste con porcentajes que 
alcanzan el 37,37% de población hacinada (Q3).

dimensión vivienda

Hogares sin retrete

Hacinamiento

Mapa n° 4. Dimensión salud. Población sin obra social (%). Chivilcoy (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Mapa n° 5. Dimensión vivienda. Población en hogares sin retrete (%). Chivilcoy (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 6. Dimensión vivienda. Población en hogares hacinados (%). Chivilcoy (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Finalmente los indicadores referidos a la dimensión ambiental fueron determi-
nados por tres variables. Por un lado, el porcentaje de población que reside cer-
ca de zonas inundables; por otro, el porcentaje de población cercana a basurales 
y, por último, la cercana a villas de emergencia o asentamientos espontáneos. 
Este procesamiento se desagrega a escala de fracciones censales, por lo que, su 
análisis no será tan preciso como el desarrollado a nivel de radios en las ante-
riores dimensiones.   

Los siguientes mapas exponen las condiciones del ambiente y entorno cir-
cundante de la población haciendo énfasis en las características topográficas y 
físicas del terreno, como así también, en la presencia, insuficiencia o falta en la 
dotación de servicios que garanticen mejores condiciones de vida y bienestar 
de la población. 

El mapa n° 7 refleja que el mayor porcentaje de población que reside cerca de 
zonas inundables con tasas medias-altas (Q3) se sitúa solo en una fracción en el 
extremo sureste con un valor del 13,8%. Esta zona es atravesada por la ruta na-
cional n° 5 y hacia el sur-suroeste escurren sus aguas al arroyo Chivilcoy. El resto 
de las fracciones poseen una situación favorable en términos generales integran-
do el primer cuartil (Q1) y segundo cuartil (Q2) a medida que nos alejamos del 
centro, exceptuando las dos fracciones localizadas en ambos extremos, oeste y 
este con tasas bajas (Q1). 

El mapa n° 8 demuestra que la peor situación con tasas altas (Q4) de población 
cercana a basurales comprende a una fracción en el extremo noreste, en el cruce 
de dos accesos a la localidad (la ruta nacional n° 5 y la ruta provincial n° 30) con 
un valor del 25%; mientras que las demás fracciones se ubican en el primer cuar-
til (Q1) con tasas bajas que no superan el 5,56%. 

En suma el mapa n° 9 no evidencia tasas altas y medias-altas de población en 
asentamientos precarios; sólo se puede mencionar que la mayoría de las fracciones 
integran el segundo cuartil con tasas medias-bajas (Q2) que no superan el 2,76%.

dimensión ambiental

Inundabilidad

Basurales

Asentamientos precarios

Mapa n° 7. Dimensión ambiental. Población en hogares inundables (%). Chivilcoy (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Mapa n° 8. Dimensión ambiental. Población cercana a basurales (%). Chivilcoy (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 9. Dimensión ambiental. Población en asentamientos precarios (%). Chivilcoy (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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A modo de conclusión de este análisis, el mapa n° 10 muestra el puntaje obtenido 
del índice de calidad de vida del partido. Para su elaboración, la dimensión educa-
ción, salud y vivienda representó un peso del 60% en la conformación del índice, 
mientras que la dimensión ambiental definió el 40% restante. 

Los resultados indican que solo un radio localizado en el área central de la zona 
urbana posee un puntaje alto (Q1) de calidad vida (7,75). Luego el comporta-
miento de los indicadores socioespaciales favorables disminuyen desde el centro 
hacia la periferia (Q2 y Q3), exceptuando cinco radios que se encuentran en el 
oeste y uno al noreste que no siguen la lógica anterior del anillo (Q2). Los punta-
jes más bajos (Q4) del índice se sitúan en dos radios en el extremo sureste de la 
ciudad con valores de 6,16 y 6,20 respectivamente. 

índice de calidad 
de vida

Mapa n° 10. Índice de 
calidad de vida según radios 

censales. Chivilcoy (2010).
Fuente: elaboración 

personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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