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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 comarca de Viedma-Patagones es una aglomeración urbana formada por 
Viedma (capital de la provincia de Río Negro y cabecera del departamento 

Adolfo Alsina) y por la ciudad de Carmen de Patagones (ciudad más austral de 
la provincia de Buenos Aires). Se encuentra en la Patagonia Norte del país, a 
931 km al sudoeste de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a 30 km del Mar 
Argentino. Ambas ciudades se encuentran separadas por el río Negro y unidas 
por dos puentes, uno carretero y otro ferrocarretero (único en el mundo aún en 
pie). Carmen de Patagones se encuentra en la margen norte del río, mientras 
que Viedma se encuentra al sur. A pesar de ser dos ciudades distintas pertene-
cientes a diferentes provincias, ambas nacieron de un mismo acto fundacional 
el 22 de abril de 1779. 

Viedma es la capital provincial, por tanto, importante centro administrativo en 
la región. Su centralidad regional además se vincula con la producción intensiva 
forrajera, hortícola y frutícola, que se desarrolla en el Valle Inferior del Río Negro 
(también denominado valle del IDEVI), una zona fértil ubicada en el curso infe-
rior que cuenta con más de 35.000 hectáreas irrigadas.

Según los datos oficiales del último Censo Nacional de Población, Hogares y 
Viviendas 2010, realizado por el INDEC, Viedma cuenta con 52.789 habitantes, 
y Carmen de Patagones con 20.533. Según estos valores, la comarca Viedma-Pa-
tagones (con más de 73.000 habitantes), es considerada una aglomeración de 
tamaño intermedio (ATI), de acuerdo a la clasificación propuesta por Vapñarsky 
y Gorojovsky (1990).

 área de estudio

Aglomeración intermedia. 
Población

VIEDMA-PATAGONES

Figura nº 1. Vista de la 
ciudad de Viedma desde 
el Río Negro, Francisco 
Fernández San Juan, 2020.
Fuente: Archivo particular 
Francisco Fernández San Juan.

https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Adolfo_Alsina
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Adolfo_Alsina
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Negro_(Argentina)
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Tomando como área de estudio los 99 radios censales urbanos que contienen la 
aglomeración (mapa n° 1), la población de la comarca se distribuye en un área de 
aproximadamente 6.144 hectáreas y la densidad de habitantes promedio es de 
11,9 hab/ha, con importantes diferencias entre las dos ciudades que la confor-
man (Viedma 18,4 hab/ha y Carmen de Patagones 6,3 hab/ha). 

Según los indicadores generales del censo 2010, el departamento Adolfo Alsina 
presenta una situación relativa muy favorable con respecto al total de los depar-
tamentos del país. Presenta una baja tasa de población con primario incompleto, 
alta tasa de población con universitario completo, tasa de mortalidad infantil 
baja, media-baja tasa de población sin obra social, baja tasa de vivienda sin re-
trete y media-baja de hacinamiento, lo cual, sumado a los positivos indicadores 
ambientales (RRBN, RRSC y PA) terminan por definir un destacado puntaje de 
calidad de vida de 7,50 (tabla n °1).

Adolfo Alsina Variable
Valores 

(tasas)

Situación relativa 

(según cuartiles nacionales)

Dimensión Socioeconómica

Educación
Ed<1ria 11,36 baja (Q1)

Eduniversit 9,18 alta (Q1)

Salud
TMI 7,96 baja (Q1)

Sobsocial 30,41 media baja (Q2)

Vivienda
Sretrete 1,22 baja (Q1)

Hacinam 24,39 media baja (Q2)

Dimensión Ambiental 

ICA

RRBN 7,25 media alta (Q2)

RRSC 7,38 alta (Q1)

PA 1,37 media baja (Q2)

ICV   7,50 alta (Q1)

análisis de los 
resultados

Tabla n° 1. Dimensiones e 
índice de calidad de vida. 

Adolfo Alsina (2010).
Fuente: elaboración 

personal sobre la base 
de datos obtenidos en 
Velázquez et al., 2014.

Mapa n° 1. Unidades 
espaciales de análisis. 

Viedma-Patagones (2010).
Fuente: elaboración 

personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.
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Sin embargo, los datos presentados en la tabla no permiten analizar las dife-
rencias socioeconómicas y ambientales intraurbanas ya que representan valores 
globales. Para ese fin, será realizado un abordaje a nivel de radio censal, mediante 
el cual se podrá tener el nivel de desagregación necesario para ver la distribución 
espacial de cada variable en el interior de la comarca Viedma-Patagones. 

En primer lugar se analizará la dimensión educación, diferenciando las situacio-
nes en los extremos de la pirámide educativa. En este sentido, se considera el 
porcentaje de población con nivel educativo primario incompleto (mapa nº 2) 
y en el nivel superior la población con nivel educativo universitario completo 
(mapa nº 3). El incumplimiento del ciclo primario evidencia diversas situaciones 
de adversidad, tales como temprana inserción en el mercado laboral, dificultades 
de desarrollo y promoción social, carencia de motivación, entre otras cuestiones.

En contraposición, quienes culminaron sus estudios universitarios podrán 
ampliar sus “horizontes” e incrementar las oportunidades para insertarse en el 
mercado laboral y en ciertas redes sociales, vectores decisivos en la génesis de 
la estructura social y, por ende, en las condiciones de reproducción (y de bien-
estar) de la población.

En el mapa n° 2 se puede observar que los radios censales con menor porcentaje 
de población con educación primaria incompleta (cuartil 1) se encuentran ubica-
dos principalmente en la zona costanera, es decir, a lo largo del río Negro y en sus 
cercanías. El porcentaje se incrementa en los radios censales a medida que éstos 
se van alejando del centro comercial de la aglomeración urbana. En particular, 
los radios censales con mayor porcentaje de población que no terminó el nivel 
primario (cuartil 4) se encuentran en las periferias de las dos ciudades y cerca de 
los accesos principales a la ruta nacional n° 3 y la ruta provincial n° 1.

El mapa n° 3 presenta los radios censales y el porcentaje de población con nivel 
universitario completo. La situación educativa presenta una tendencia similar 
al caso de la educación primaria. En este sentido, el agrupamiento de los radios 
censales con población con nivel universitario completo se encuentra principal-
mente en la zona costanera y en el centro comercial de la comarca, con porcen-
tajes mayores al 10%, los cuales descienden gradualmente en zonas periferias 
cercanas a los principales accesos a las ciudades. Esto muestra un bajo grado de 
interacción entre la población según los niveles educativos alcanzados. 

dimensión educación

Figura nº 2. Vista de la ciudad 
de Carmen de Patagones 
desde el Río Negro, Francisco 
Fernández San Juan, 2020.
Fuente: Archivo particular 
Francisco Fernández San Juan.
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Mapa n° 2. Dimensión educación. Población sin primario completo (%). Viedma-Patagones (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 3. Dimensión educación. Población universitaria (%). Viedma-Patagones (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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La dimensión salud se calcula a partir de dos variables, la tasa de mortalidad 
infantil y la proporción de población sin cobertura por obra social. Sin embargo, 
a nivel de radio censal sólo es posible procesar la segunda, debido a que muestra 
indirectamente la proporción de población “contenida” en el sistema de salud y 
en la estructura económica, abarcando en gran medida, a trabajadores en rela-
ción de dependencia.

El mapa n° 4 muestra los porcentajes de la población que no posee cobertura 
médica por obra social en cada uno de los radios censales de la comarca Vied-
ma-Patagones. Se puede observar un patrón menos polarizado del que exhibe 
el nivel educativo alcanzado. Si bien en la zona costanera predominan los radios 
censales con menor porcentaje de población sin obra social, éstos se encuentran 
también distribuidos en toda la superficie analizada. 

De los 99 radios censales estudiados, sólo unos 19 radios se encuentran en el 
cuartil con peor situación relativa, es decir, con porcentajes de población sin obra 
social que superan el 4%, destacándose en esta situación los radios de la periferia 
ubicados en el norte y noroeste de la comarca.

Se han seleccionado dos variables para analizar la dimensión vivienda, el por-
centaje de población que reside en hogares que tienen inodoro sin descarga de 
agua o carecen de inodoro (mapa nº 5) y la proporción de población en hogares 
hacinados (mapa nº 6), considerando como tales a aquellos que superan las dos 
personas por ambiente.

La falta de inodoro en el hogar es un indicador que evidencia déficit de 
equipamiento en las viviendas. Este elemento depende de la situación indi-
vidual del hogar y, a diferencia de otros como provisión de agua o alcanta-
rillado, es independiente de su localización respecto de una red establecida. 
Por otro lado, el hacinamiento destaca la relación entre la capacidad de la 
vivienda y sus habitantes.

dimensión salud

Obra social

dimensión vivienda

Mapa n° 4. Dimensión salud. 
Población sin obra social (%). 
Viedma-Patagones (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 (%). Viedma-Patagones (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 6. Dimensión vivienda. Población en hogares hacinados (%). Viedma-Patagones (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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El mapa n° 5 presenta el porcentaje de población que reside en hogares que 
tienen inodoro sin descarga de agua o carecen de inodoro, en cada uno de los 99 
radios censales analizados en la comarca Viedma-Patagones. Se puede observar 
que hay 67 radios censales con menores porcentajes de población sin inodoro 
(menores a 1,14%) los cuales se encuentran distribuidos por toda la comarca. Por 
otro lado, hay sólo nueve radios censales que se encuentran en el cuartil 4 (con 
porcentajes mayores a 3,87%), y se ubican principalmente en la periferia norte y 
en los barrios Lavalle y Mi Bandera en Viedma, a excepción de uno de ellos que se 
encuentra en una zona céntrica.

En el mapa n° 6 se puede observar el porcentaje de la población que vive en 
condiciones de hacinamiento. Los radios censales ubicados en el cuartil 1 (por-
centajes de población en hacinamiento menor a 10,53%), se encuentran princi-
palmente en la zona céntrica y costanera, y la situación empeora al alejarse de 
dichas zonas. Veinte radios censales presentan porcentajes superiores al 37,38% 
de población hacinada y otros veintitrés se encuentran en el rango medio alto 
(porcentajes entre 22,33% a 37,37%). Se puede notar que el patrón de distri-
bución de las características habitacionales, es similar al de educación, con las 
peores situaciones relativas en la periferia de Carmen de Patagones (noreste) y 
en los barrios Lavalle y Mi Bandera en Viedma. 

La dimensión ambiental se refiere en sentido amplio al entorno en el cual los 
individuos y las familias residen, a los servicios allí presentes combinados con 
las dificultades de índole climática o física que pudieran acontecer; en tal sentido 
el ambiente puede actuar a favor o en detrimento del bienestar de la población 
(Velázquez, 2011).

Las variables ambientales consideradas son las zonas inundadas, porcentaje de 
población cercana a basurales y porcentaje de población residente en villas mise-
rias, y son procesadas en el análisis intraurbano a escala de fracciones censales.  

 El mapa n° 7 muestra las fracciones censales de la comarca Viedma-Patago-
nes con sus respectivos riesgos de inundaciones. Se puede observar que en 
seis de las siete fracciones se encuentran zonas de bajo o medio bajo riesgo de 
inundaciones (riesgo menor a 13,02 %). Las mismas se ubican en Carmen de 
Patagones (debido que el margen norte del río Negro posee mayor altitud) y en 
la zona río arriba de Viedma. Por otro lado, hay una fracción censal con riesgo 
medio alto de inundaciones (13,03-24,4%), que se emplaza en las zona más 
baja ubicada en el sur. 

En el mapa n° 8 se puede observar las fracciones censales y el porcentaje de po-
blación que vive cerca de basurales en cada una de ellas. Alrededor del 70% de la 
población vive en zonas que se encuentran en el segundo cuartil (5,57-12,64%), 
relativamente alejadas a los basurales.

Sólo una fracción censal se ubica en el primer cuartil, localizada en la zona no-
roeste de Viedma, en la costanera de la ciudad. También se puede observar que 
hay una fracción censal que se encuentra relativamente cerca a basurales (tercer 
cuartil), emplazada en la periferia suroeste de Viedma.

El mapa n° 9 muestra el porcentaje de la población que vive en villas miserias en 
cada una de las fracciones censales. Se puede observar que este porcentaje es alto 
(mayor a 9,98%) en dos fracciones ubicadas en Carmen de Patagones.

En cambio, en la ciudad de Viedma, la zona centro-costanera se ubica en el pri-
mer cuartil (0%), y la situación relativa va empeorando a medida que la población 
reside en zonas alejadas del centro. Sin embargo, no hay ninguna fracción en el 
peor cuartil, y sólo una fracción que se ubica en el tercer cuartil (2,77-9,97%) en 
la zona suroeste de la ciudad, en los barrios Lavalle y Mi Bandera.

Hacinamiento

dimensión ambiental

Inundabilidad

Basurales

Asentamientos precarios
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Mapa n° 7. Dimensión ambiental. Población en hogares inundables (%). Viedma Patagones (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Mapa n° 8. Dimensión ambiental. Población cercana a basurales (%). Viedma-Patagones (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.
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Para vincular las distribuciones espaciales de las variables analizadas, se procedió 
a ajustar jerárquicamente a los radios censales aquellos valores computados a 
escala departamental tales como: tasa de mortalidad infantil, recursos recreati-
vos de base natural y recursos recreativos socialmente construidos. La combina-
ción de estas tres nuevas variables junto con las ocho variables analizadas ante-
riormente, han permitido obtener un mapa síntesis de calidad de vida por radios 
censales compuesto por Educación, Salud y Vivienda (60%), Problemas ambien-
tales (20%) y Recursos Recreativos (20%) (mapa nº 10).

índice de calidad 
de vida

Mapa n° 9. Dimensión ambiental. Población en asentamientos precarios (%). Viedma-Patagones (2010).
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional 2010.

Figura nº 3. Vista nocturna de 
la ciudad de Viedma, Francisco 
Fernández San Juan, 2020.
Fuente: Archivo particular 
Francisco Fernández San Juan.
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El mapa n° 10 muestra el resultado de dicho procedimiento. Se puede obser-
var que el 57% de la población de la comarca Viedma-Patagones se encuentra 
incluida dentro del mejor cuartil (cuartil 1), en el cual los puntajes varían desde 
7,67 a 9,84. En su gran mayoría, estos radios censales se ubican en la zona cos-
tanera de las dos ciudades, con un valor máximo de 9,41 puntos, y la calidad de 
vida empeora al alejarse de la misma hacia la periferia.

Hay cuatro radios censales que se encuentran en la peor situación (cuartil 4), 
con valores de ICV menores a 6,32 puntos. Tres de ellos se ubican en el noroeste 
de Carmen de Patagones, y el restante se ubican en el barrio Lavalle de Viedma, 
con una valor mínimo de 5,91 puntos.

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

Viedma-Patagones (2010).
Fuente: elaboración 

personal sobre la base del 
Censo Nacional 2010.


