
Bibliografía 
 
BRIONES, Claudia y DELRIO, Walter: Patrias, colonias también. 
Estrategias diferenciales de radicación de indígenas en Pampa y 
Patagonia (1885-1900), en: Fronteras, Ciudades y Estados, Córdoba, 
Alción Editora, 2002. 

CALLE, Angel: Análisis comparado de movimientos sociales:MST, 
Guatemala y España, en: Terra Livre,  Año 18, N° 19, Sao Paulo, 2002, 
pp 37-58. 

FERNANDES, Bernardo Mançano: Movimiento social como categoría 
geográfica, en: Terra Livre, N° 15, São Paulo, 2000, pp 59-85. 

CEFAÏ, Daniel: Otro enfoque de la cultura política: repertorios de 
identidad y marcos de interacción, formatos narrativos de los 
acontecimientos públicos, regímenes de negociación y arreglos 
sindicales, en: Foro Internacional. Enero - Marzo de 1997. 

COORDINADORA DE ORGANIZACIONES MAPUCHE: Documentos 
varios, Neuquén, 1996/2006. 

LARAÑA; GUSFIELD, (comp.): Los nuevos movimientos sociales, 
Madrid, CIS, 1994. 

MELUCCI, Alberto: Nomads of the present, London, Philadelphia, 
Temple U.P, 1989. 

UNC-APDH: Defensa y reinvindicación de tierras indígenas. Informe 
final,  Inédito, Neuquén, 1996. 

 
 
 
 
 
 
Fecha de recepción: noviembre de 2007 
Fecha de aprobación: febrero de 2009 

RESEÑA BIBLIOGRÁFICA 

 

LÓPEZ PONS, María Magdalena (*) 

 
 

 GEOGRAFÍA Y BIENESTAR. SITUACIÓN 
LOCAL, REGIONAL Y GLOBAL DE LA 

ARGENTINA LUEGO DEL CENSO DE 2001 

VELÁZQUEZ, Guillermo 
(Autor) 

Eudeba, 2008, 560 páginas. 
 

Se trata de una de las más recientes producciones del Dr. 
Guillermo A. Velázquez, investigador principal de CONICET y director 
del Centro de Investigaciones Geográficas de la Universidad Nacional del 
Centro de la Provincia de Buenos Aires. Geografía y Bienestar indaga 
sobre los procesos de fragmentación territorial de Argentina en el período 
intercensal 1991-2001, proponiendo una mirada totalizante de las 
tradicionales regiones del país y destacando las diferenciaciones y 
fragmentaciones que se producen al interior de ellas. 

Proponiendo una metodología que en su esencia a acompañado 
publicaciones anteriores (1) y proyectos de investigación del autor, se 
expone en la presente obra un índice basado en cuestiones 
socioeconómicas y ambientales que derivaran en un análisis del bienestar, 
acompañado por un completo material cartográfico, gráficos y cuadros 
que logran una cómoda y accesible lectura sobre estos temas. 

 
 
 
 
 
 
 

(*) Becaria Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). 
Centro de Investigaciones Geográficas (CIG) Facultad de Ciencias Humanas. Universidad 
Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNCPBA)   
E-mail: magdalenalp@fch.unicen.edu.ar 

263 264

ESTUDIOS SOCIOTERRITORIALES. Revista de Geografía - Nº 7 - pág. 264-271 (2007/2008)SEMORILE, Zulema                                       Comentario crítico: La resistencia mapuche en norpatagonia



Esta producción se compone de siete partes y 28 capítulos donde 
se podrá acceder al trabajo de otros autores que acompañan la obra. En la 
primera parte de carácter introductorio, compuesta por tres capítulos; el 
autor hará referencia a los objetivos de la investigación (como una 
contribución al conocimiento de la diferenciación social, económica y 
regional de las condiciones de vida de la población de Argentina) y 
consideraciones teóricas y metodológicas. Entre las consideraciones 
teóricas cabe destacar el aporte sobre la diferenciación de conceptos 
centrales en la obra; como entre los de pobreza (línea de pobreza y 
necesidades básicas insatisfechas) y calidad de vida; y entre el concepto 
de Calidad de vida y nivel de vida. A lo largo del segundo capítulo, se 
retomará el concepto de calidad de vida trabajado en investigaciones 
anteriores del autor “la Calidad de Vida es una medida de logro respecto 
de un nivel establecido como óptimo teniendo en cuenta dimensiones 
socioeconómicas y ambientales dependientes de la escala de valores 
prevalecientes en la sociedad y que varían en función de las expectativas 
de progreso histórico” (VELAZQUEZ, G; 2001). 

Metodológicamente esta producción se basa en los Censos 
Nacionales de Población, Hogares y Viviendas de mayo de 1991 y 
noviembre de 2001, respectivamente; y las estadísticas del Ministerio de 
Salud y Acción Social de la Nación; destacando que “la disponibilidad de 
información es inversamente proporcional a la escala de análisis”. La 
escala de análisis elegida es la departamental brindando un paso adelante 
de investigaciones anteriores. La dimensión de análisis socioeconómica es 
abordada desde la educación, la vivienda y la salud; mientras que la 
dimensión ambiental se realiza desde la inundabilidad, sismicidad y 
vulcanismo, tornados y erosión de suelos. 

La segunda parte de la obra “El proceso de diferenciación 
socioespacial en la Argentina” se compone de cuatro capítulos (4, 5, 6 y 
7), dos de los cuales son elaborados conjuntamente con otros autores. El 
capítulo cuarto “Etapas de modernización y diferenciación socioterritorial 
en la Argentina” explica el proceso de diferenciación socioterritorial de 
Argentina a través de una periodización por etapas de la historia 
socioeconómica del país. Considerando un período que abarca desde la 
fase preexistente a la conquista europea hasta la actualidad, se estudian las 
etapas; Altoperuana (siglo XVI-XVIII); Argentina Criolla (1776-1860); 
Modelo Agroexportador (1860-1930); Industrialización sustitutiva de 
importaciones (1930-1976) y La era de la modernización excluyente 
(1976- 2005). Este capítulo presenta una autoría compartida con el Lic. 
Sebastián Gómez Lende. 

El Capítulo 5 “Evolución y características de la población 
argentina”; presenta una aproximación general de la evolución histórica 
de la población argentina a través del crecimiento demográfico y la teoría 
de transición demográfica, abarcando un período, que pese a las 
dificultades metodológicas planteadas, comprende desde los años 1550-
1778 hasta la actualidad. Una serie de tablas, gráficos lineales, pirámides 
de población y mapas acompañan la explicación del quinto capítulo en 
autoría conjunta con la Lic. Andrea Vega. 

El sexto y séptimo capítulo pertenecientes a la segunda parte de 
esta producción “Relaciones entre dinámicas demográficas y económicas 
(1947-2001)” y “Cambios en el sistema urbano”, respectivamente; tratan 
sobre el proceso de movilidad de la población en Argentina, más 
precisamente las migraciones internas, considerando los períodos 
intercensales de 1947-1960; 1960-1970; 1980-1991; y 1991-2001, 
destacándose áreas tradicionalmente expulsoras de población como el 
NOA, el NEA y Cuyo; y áreas receptoras Región Pampeana y Patagonia. 
Así mismo, se analizan los cambios en el sistema urbano argentino, 
destacándose la histórica concentración urbana de Buenos Aires, y la 
aparición en el período intercensal 1970-2001 de las ATIs, 
aglomeraciones de tipo intermedio. 

La tercera parte del libro “El ambiente físico y su influencia en la 
calidad de vida”; está compuesto por dos capítulos que dan cuenta en 
términos generales de los problemas ambientales de la Argentina y su 
relación con las políticas económicas; así como de la incidencia del 
ambiente en las condiciones de la población. El capítulo 8 “Políticas 
económicas y problemas ambientales en Argentina actual” con autoría de 
la Dra. Ana María Fernández Equiza, pretende dar cuenta del proceso de 
desregulación en materia ambiental en la Argentina de los últimos treinta 
años, demostrando la transferencia de las capacidades de decisión del 
Estado al Mercado, como un proceso generador no solo un deterioro 
ambiental progresivo sino también del aumento de la pobreza en 
Argentina. Completa esta parte el capítulo 9 “Indicadores del medio 
físico-ambiental dentro de un SIG” cuya autora Dra. María Celia García, 
aporta la dimensión de la calidad del medio físico y ambiental en 
Argentina a través de la elaboración de un índice de calidad físico-
ambiental, considerando el confort climático (en el cual se contemplan 
temperaturas, vientos, heladas, humedad relativa, etc.) y los peligros 
naturales o riesgos ambientales (zonas afectadas por tornados, deterioro 
de suelos, inundaciones, zonas anegadas, etc.) dando por resultado una 
calidad del medio en que vive la sociedad. 
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La cuarta parte de Geografía y Bienestar “La Calidad de Vida en 
los noventa y en 2001: Análisis Global”, da cuenta de una primera 
aproximación sobre la calidad de vida argentina a una escala 
departamental. Compuesta por el capítulo 10 “Elaboración de un ICV 
para la Argentina”; y el capítulo 11 “Como se diferencian las calidades de 
vida de los argentinos”, se determina en un primer momento las 
dimensiones consideradas en la elaboración del Índice. La dimensión 
socioeconómica considera indicadores de educación (como porcentaje de 
población que ya no asiste y con nivel de instrucción alcanzado menor a 
primario completo y porcentaje de población que ya no asiste y con nivel 
de instrucción alcanzado universitario completo, para 1991; y porcentaje 
de población de 15 años o más que ya no asiste y con nivel de instrucción 
alcanzado menor a primario completo, y porcentaje de población de 15 
años o más que ya no asiste y con nivel de instrucción alcanzado 
universitario completo, para el 2001); salud (mortalidad infantil y 
población sin cobertura de obra social), y vivienda (población que reside 
en hogares que carecen de inodoro de uso exclusivo para 1991 e inodoros 
sin descarga de agua o carecen de inodoro para 2001; y porcentaje de 
hogares hacinados), mientras que la dimensión ambiental considera la 
población residente en áreas con problemas de inundabilidad, áreas 
sismicidad, áreas afectadas por tornados y áreas con deterioro de suelos. 
A lo largo del capitulo 10 se define detalladamente la metodología 
utilizada para la elaboración del índice de calidad de vida, así como un 
primer análisis del estado de situación de la calidad de vida del país para 
el período analizado. “Resulta destacable el grado de similitud entre los 
resultados obtenidos para ambas décadas. En ambos casos, resultan 
evidentes las diferencias entre las regiones del NEA y NOA, 
históricamente las áreas más postergadas del país, respecto de la región 
pampeana y el Gran Buenos Aires, situándose las regiones cuyana y 
patagónica en un nivel intermedio”(VELAZQUEZ, G; 2008; página 216). 
El capítulo 11, que forma parte de la IV parte del libro compara a través 
del material cartográfico de toda la sección las mejores (región pampeana 
y patagónica) y peores situaciones (NOA y NEA) respecto al índice de 
calidad de vida. 

La quinta parte del libro “La Calidad de Vida en la Argentina del 
año 2001: Análisis Regional”, está compuesta por siete capítulos de 
diferentes autorías donde se realiza un análisis regional detallado de 
Argentina respecto de la calidad de vida de la población para el período 
2001. El capitulo 12 “Principales regionalizaciones propuestas para la 
Argentina” es una introducción para el análisis posterior que se realizará 
en esta parte central del libro; donde se examinan los conceptos de región, 

la determinación de regiones y las principales regionalizaciones 
propuestas para la Argentina considerando la regionalización de 
Rohmeder (1943); de Daus (1956); de Difrieri (1958); de Siragusa 
(1958); de Chiozza y Aranovich (1975); de Roccatagliata (1985); de 
Lorenzini y Rey Balmaceda (1992); del CONADE (1967) y del INDEC 
(1980), todas acompañadas de la cartografía correspondiente. El Capítulo 
13 “La Calidad de Vida de la población del Noroeste Argentino” es una 
producción de Alfredo Bolsi, Horacio Madariaga y Pablo Paolasso; donde 
se analiza la calidad de vida de la población del noroeste argentino en el 
período 1991-2001 destacándose la situación desfavorable históricamente 
de la región con el resto del país. La región del noroeste es analizada en 
un comienzo íntegramente (donde se detecta un incremento en la calidad 
de vida desde 1991 a 2001) y al interior encontrando diferencias en el 
comportamiento de la calidad de vida entre los departamentos. El capítulo 
14 “Territorios en regresión. Calidad de vida y pobreza en el Nordeste 
Argentino” corresponde a la autoría de Norma Cristina Meichtry y María 
Alejandra Fantín, se realiza un análisis del proceso histórico, económico y 
social de la región para arribar a un estudio de la calidad de vida en la 
región donde se señala la incidencia de los problemas ambientales (áreas 
inundables, erosión hídrica y sectores anegados), y donde se incorporan 
indicadores como la medida indirecta de la atracción del paisaje (medida 
a través de las casas de fin de semana o veraneo) sumados a los 
anteriormente expuestos para la medición de la calidad de vida. El 
capítulo 15 “La Calidad de vida en la región de Cuyo” es una producción 
conjunta de Ma. Cristina Trifiró, Nesrin Karake y Mónica Cortellezzi. En 
este capítulo se estudia la calidad de vida de la región cuyana en el 
contexto nacional y en sus particularidades regionales, destacándose una 
mejora en la calidad de vida para el período estudiado subrayando 
grandes diferencias entre las provincias cuyanas y al interior de las 
mismas; en este aspecto se destacan las diferencias entre Mendoza y San 
Juan. El capítulo 16 “La Calidad de vida en la región pampeana”, se 
presenta una introducción acerca de la hegemonía de la región pampeana 
respecto a otras regiones del país, para posteriormente brindar un análisis 
detallado de las dimensiones que componen el índice de calidad de vida 
en la región. Se destacan tres sectores en la región pampeana respecto de 
su calidad de vida; una región de mayor desarrollo (la pampa “ondulada” 
La Plata-Rosario; la pampa “deprimida”; y la pampa litoral o “surera”); 
un sector intermedio (Santa Fe y Córdoba) y un sector periférico (La 
Pampa y Entre Ríos). El capítulo 17 “La Calidad de vida en el Gran 
Buenos Aires” es una producción de Jorge Osvaldo Morina, Claudia A. 
Baxendale  y  Gustavo  D.  Buzai.  Tomando  la  del  Gran  Buenos  Aires 
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contexto nacional y en sus particularidades regionales, destacándose una 
mejora en la calidad de vida para el período estudiado subrayando 
grandes diferencias entre las provincias cuyanas y al interior de las 
mismas; en este aspecto se destacan las diferencias entre Mendoza y San 
Juan. El capítulo 16 “La Calidad de vida en la región pampeana”, se 
presenta una introducción acerca de la hegemonía de la región pampeana 
respecto a otras regiones del país, para posteriormente brindar un análisis 
detallado de las dimensiones que componen el índice de calidad de vida 
en la región. Se destacan tres sectores en la región pampeana respecto de 
su calidad de vida; una región de mayor desarrollo (la pampa “ondulada” 
La Plata-Rosario; la pampa “deprimida”; y la pampa litoral o “surera”); 
un sector intermedio (Santa Fe y Córdoba) y un sector periférico (La 
Pampa y Entre Ríos). El capítulo 17 “La Calidad de vida en el Gran 
Buenos Aires” es una producción de Jorge Osvaldo Morina, Claudia A. 
Baxendale  y  Gustavo  D.  Buzai.  Tomando  la  del  Gran  Buenos  Aires 
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aportada por el INDEC (Ciudad de Buenos Aires y 24 partidos) los 
autores realizan una análisis de la calidad de vida de acuerdo con las 
dimensiones en que se sustenta la totalidad del libro, logrando una 
comparación entre las características generales de la calidad de vida de 
1991 (expresada a través de anillos) y la calidad de vida de 2001, 
destacándose un empeoramiento de las jurisdicciones que se encontraban 
en peores condiciones en 1991 y una variación negativa general para gran 
parte de los partidos que componen el área. Para concluir la V parte de 
este libro el capítulo 18 “La Calidad de vida en la región patagónica, 
período 1991-2001” escrito por Elba E. Kloster nos brinda una 
aproximación general de la calidad de vida en la región patagónica, 
destacando una mejor situación general de la región respecto de otros 
períodos censales, pero con marcadas diferencias internas provinciales y 
departamentales. 

La sexta parte del texto “Factores de diferenciación de la calidad 
de vida en la Argentina” compuesta por los capítulos del 19 al 26; 
presenta un análisis de los factores de diferenciación, considerando el 
crecimiento demográfico, la dinámica migratoria, la centralidad y 
accesibilidad, las divisiones regionales, las categorías urbanas, el 
producto bruto geográfico, las categorías urbanas según regiones y otros 
factores de diferenciación. El capítulo 19 “Crecimiento demográfico” da 
cuenta del proceso de crecimiento/disminución de la población a través de 
una clasificación en cuatro grupos: aquellos cuya población retrocedió 
(por ejemplo Ciudad de Buenos Aires), aquellos cuya población 
permaneció estancada; los departamentos que tuvieron un crecimiento 
medio, y los que tuvieron mayor crecimiento en el último período 
intercensal (por ejemplo Tierra del Fuego, Neuquén y Santa Cruz). El 
capítulo 20 “Dinámica migratoria” analiza el proceso migratorio de 
acuerdo a la clasificación de provincias expulsoras (como Santiago del 
Estero, Chaco, etc.), provincias ligeramente expulsoras (Jujuy y 
Catamarca), provincias receptoras (Tierra de Fuego, Neuquén) y 
provincias ligeramente receptoras (como Buenos Aires); detectando que 
las zonas de mayor dinámica demográfica corresponden con las mejores 
condiciones de vida. El capítulo 21 “Centralidad y accesibilidad” el 
análisis de este factor de diferenciación se realiza a través de buffer 
considerando capitales provinciales, cabeceras regionales y capital 
nacional, presentándose un estudio de acuerdo a las dimensiones de 
educación (donde la población más afectada es la universitaria), vivienda, 
salud y riesgo ambiental. Concluyendo en términos generales que las 
dimensiones de análisis se ven afectadas positivamente en cuanto a la 
cercanía  a capitales provinciales,  cabeceras regionales y capital nacional, 

con excepción de la dimensión ambiental. El capítulo 22 “Divisiones 
regionales y Calidad de Vida” acerca una comparación de la calidad de 
vida entre las regionalizaciones mencionadas en apartados anteriores 
intentando evaluar la aptitud de las diferentes propuestas como elementos 
de análisis para la diferenciación socioespacial. El capítulo 23 “Categorías 
Urbanas” profundiza sobre las relaciones existentes entre calidad de vida 
y escala urbana, destacando una mayor calidad de vida para las ciudades 
intermedias. El capítulo 24 “Producto Bruto Geográfico” es un capítulo 
de autoría de Guillermo Velázquez y Gabriela Mesaros donde este factor 
de diferenciación se estudia a través de una clasificación de provincias: 
alto PBG per cápita, PBG per cápita medio-alto, PBG per cápita medio-
bajo, bajo PBG per cápita. El capítulo 25 “Relación entre calidad de vida 
y categorías urbanas según regiones” escrito por Guillermo Velázquez y 
Andrea Vega, realiza una profundización del análisis de la calidad de vida 
a la luz de la categoría urbana y la diferenciación regional, donde las 
ciudades intermedias de las regiones más favorecidas se destacan por una 
mejor calidad de vida. Finaliza la VI parte de este libro, el capítulo 26 
“Otros factores de diferenciación de calidad de vida” donde se consideran 
los hechos delictivos, la desocupación, la inversión en actividades 
científicas tecnológicas, completando el estudio realizado anteriormente. 

La séptima parte y última de la presente producción “Otros 
elementos relacionados con la calidad de vida”, analiza la relación entre 
calidad de vida de la población y cuestiones relacionadas con el hábitat 
(recursos de saneamiento, comunicación, energía, etc.) y cuestiones 
relacionadas con la modernidad (televisión por cable, internet, teléfonos 
celulares, etc.). Compuesto por los capítulos 27 “Hábitat y calidad de 
vida” y 28 “Modernidad y calidad de vida”; se estudia la relación entre 
calidad de vida de la población a la luz de indicadores como el agua en 
red, el desagüe a red cloacal, la recolección de residuos, la energía 
eléctrica por red, el alumbrado público, el gas en red, el transporte 
público, los teléfonos públicos, el pavimento, la inundabilidad, la 
presencia de basurales, y la presencia de villas de emergencia; para el 
capítulo 27, y la relación entre calidad de vida y modernidad (televisión 
satelital y por cable, computadoras e internet, telefonía celular, hornos 
microondas) en el último capítulo de esta producción. 

A lo largo de esta síntesis, podemos concluir que el libro 
“Geografía y Bienestar” representa un aporte integrador de la situación 
geográfica de Argentina, convirtiéndose en una obra de consulta 
indispensable para los futuros trabajos en nuestro territorio. Su 
trascendencia  ha superado  el ámbito académico  convirtiéndose  en parte 
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de las noticias periodísticas más difundidas del país en el momento de su 
lanzamiento (2). 

 

Notas 
 
(1) Entre ellos cabe mencionar el libro “Geografía, calidad de vida y 
fragmentación en la Argentina de los noventa. Análisis regional y 
departamental utilizando SIG”, publicado en el año 2001. 
 
(2) A modo de ejemplo: “Punta Alta tiene la mejor calidad de vida según 
un ranking de ciudades”; en CLARIN.COM, sección Ultimo Momento, 
23 de Octubre de 2008. http://www.clarin.com/diario/2008/10/23/um/m-
01787346.htm 
“Los lugares de mejor calidad de vida en el país. El ranking de las 
ciudades”; en PAGINA 12, Sección El país, 22 de Octubre de 2008. 
http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/elpais/1-113740-2008-10-
22.html  
“Calidad de vida en las ciudades argentinas”, CONICET, 18 de 
Noviembre de 2008. 
http://www.conicet.gov.ar/NOTICIAS/portal/noticia.php?imprimir=true&
n=3434&t=4 
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