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Programa Observatorio de Calidade de Vida
Estrategia de Desarrollo Regional

A rqs. F ernando T auber - M aría Beatriz Sánchez

La puesta  en m archa de este  
Observatorio de Calidad de Vida, implicó 
la creación de un sistema permanente de 
generación de información, análisis y  
conocimiento particularizado de la realidad 
ambiental, social y  económica local y  de 
su evolución.Esta información, puesta a 
disposición de todos los actores públicos 
y  privados, es la base para el diseño de 
una estrategia de desarrollo para la región.

Los territorios en el mundo, afrontan, en 
este fin de siglo, una etapa de definiciones 
fundamentales. El cambio sistemático de 
las va riab les  p o lítica s  con sus  
derivaciones sociales y  económicas, y  
fundam en ta lm ente , la evo luc ión  
vertiginosa de aquellas científicas y  
tecno lóg icas, de lineó un escenario  
in im aginab le de estra teg ias para la 
planificación1 y  el desarrollo regional.

La Región Capital, integrada por los 
municipios de Berisso, Ensenada y La 
Plata, debe formar parte de ese proceso, 
si asp ira  a tene r un pro tagon ism o 
destacado en el contexto mundial.

Para ello, necesita contar con objetivos 
claros, con un plan que los contenga y 
una estrategia para llevarlos adelante, que 
resuelva las dificultades y carencias, y 
explote en toda su potencia las ventajas 
del territorio.

Esas ventajas hoy no se cimientan sólo 
en los recursos naturales, la localización 
o la accesibilidad - importantes por cierto 
- sino en aquellas que son generadas por 
una Sociedad, como organ ización , 
iden tidad , ca lidad , c rea tiv idad , 
capacitación, investigación o información.

“En este marco, la Universidad Nacional 
de La Plata, desde la enseñanza, la 
investigación y  la extensión, se propuso 
contribu ir a l desarrollo de la Región 
Capital, aportando desde el conocimiento 
que en ella se genera. Ese es el espacio 
que reclamó y  el que debe ocupar, y  desde 
ahí realizar su aporte, para delinear una 
estrategia de desarrollo, que pretenda 
alcanzar los objetivos de calidad de vida 
que su comunidad aspira”.

Esto hace necesario recorrer un proceso 
que a rticu le  e l conocim ien to , la 
concertación y  la planificación permitiendo 
definir objetivos comunes entre los tres 
municipios que integran la región, siendo 
prioritario garantizar el funcionamiento de 
una estructura que contemple un sistema 
permanente de generación de información, 
análisis y  conocimiento particularizado de 
la realidad en la cual se trabaja.
Muchas de las importantes acciones y  
obras en evaluación e incluso en marcha, 
forman parte de arraigadas aspiraciones 
y  seguramente contribuirán a cimentar, con 
su co rrecc ión , las p o s ib ilid a d e s  
potenciales que tiene este territorio de 
prosperar e integrarán sus ventajas 
comparativas, si forman parte de un plan2 
dinámico y  flexible que las hilvane y  las 
contenga, de una estrategia que las 
involucre y  utilice, y  fundamentalmente si 
están asentadas en una pla ta form a  
ambiental controlada y  positiva3.

Este PROGRAMA, en su primer etapa - 
1999/2001 trabajó en la observación - 
medición - de cada unidad de análisis, 
verificando la evolución de aquellos 
parámetros elementales que transforman 
un factor ambiental en un problema crítico 
o en una necesidad no satisfecha, y con 
ese conocimiento preciso de la realidad, 
se llegó a las primeras conclusiones 
para identificar déficit y recomendar 
prioridades.

En un primer estudio de la información 
sobre la Región Capital como herramienta 
estratégica, se inició una identificación 
global y monitoreo de sus fortalezas y 
debilidades perm itiendo visualizar el 
escenario sobre el cuál se debe intervenir 
para lograr un espacio socia lm ente 
equilibrado y ambientalmente sustentable: 
conocimiento preciso de su contexto y de 
la d inám ica  de las p royecc iones y 
tendencias; involucrando un número de 
factores y actores ambientales, sociales 
y económ icos que in te rv ienen  y 
condicionan la calidad de Esto permite 
delinear una estrategia de desarrollo para 
la región que garantice el funcionamiento 
de una estructura que contemple los

objetivos planteados.

Para cumplir con el primer objetivo, en 
este primer módulo de funcionamiento se 
realizó el monitoreo en cada barrio - sólo 
en La Plata coexisten por lo menos 230 - 
de la evolución de aquellos parámetros 
elementales que transforman un factor 
ambiental en un problema crítico o en una 
necesidad no satisfecha, y con ese 
conocimiento preciso de la realidad, sacar 
conc lus iones, id e n tifica r d é fic it y 
recomendar prioridades.

Para cumplir con el segundo postulado 
está trabajando en el funcionamiento de 
una MESA REG IO NAL DE  
CONCERTACION, cuya misión sea la de 
confeccionar, realizar y procesar una 
consulta anual no vinculante, que llegará 
a las familias por los establecimientos 
educativos públicos y privados de la región 
- más de 250.000 personas asisten a un 
establecimiento educativo -, en las que 
deberán ordenarse  p rio ridades 
determinadas y libres para la cuadra, el 
barrio, la ciudad y la región; y articular 
consultas y reuniones de funcionarios y 
técn icos de los tres M un ic ip ios, la 
Provincia y la Universidad con sectores 
específicos, que recojan e intercambien 
información, inquietudes, preocupaciones, 
y fundamentalmente debatan y acuerden 
objetivos y prioridades para el desarrollo 
regional.

Esto perm itirá cum plir con el tercer 
postulado que se propone la puesta en 
funcionamiento de un CONSEJO DE 
PLANIFICACION ESTRATÉGICA, que se 
nutra del conocimiento generado en el 
OBSERVATORIO y de los objetivos y 
prioridades delineados en la Mesa de 
C oncertac ión  para el diseño de 
estrategias de desarrollo4 - ambiental - 
social - económico que:
• consoliden y exploten las ventajas 

comparativas de la región, -
• tiendan a resolver sus mayores 

debilidades,
• detecten amenazas y
• sedimensioney minimice riesgos en 

el proceso de fortalecim iento del 
territorio.
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Este C onse jo , in tegrado por los 
Municipios, la Provincia y la Universidad 
evaluará los caminos convenientes para 
a lcanzar los objetivos propuestos y 
segu irá  las acciones y p rogram as 
públicos y privados, verificando si su 
dimensión es acorde con la demanda y 
orientando $u rumbo en un mismo sentido.

El Programa, ha procurado la participación 
integral de sus Unidades Académicas.

Sus principales destinatarios son el 
Gobierno de la Provincia y los Municipios 
de la Región Capital, pero la información 
generada - hoy en etapa de preparación - 
será publicada y difundida, estando a 
disposición de facultades, funcionarios, 
empresarios, medios, entidades vecinales 
e instituciones, siendo incluso material de 
información de los colegios de la región 
desde donde se difundirá el conocimiento 
de nuestra identidad, de las posibilidades 
y dificultades presentes y de cuál es el 
futuro que esta Comunidad imagina y los 
pasos que de para alcanzarlo.

Se trabajó en los siguientes indicadores 
básicos:

SALUD
19 - Evolución de la mortalidad infantil, 
localizando los casos en el territorio, 
siguiendo la evolución de las tasas de 
mortalidad fetal, neonatal y 
postneonatal, barrio por barrio, e 
identificando las zonas críticas en 
función de los datos que la realidad 
muestra.
•Esto permite una mayor eficiencia de los 
recursos asignados a los programas 
provinciales y municipales de atención de 
la embarazada y del recién nacido, y una 
corrección permanente de las prioridades 
territoriales y de la dimensión del propio 
programa.
2 9 - Evolución de las enfermedades 
inmunoprevenibles, localizando los 
casos en el territorio, siguiendo su 
evolución numérica, barrio por barrio, 
e identificando las zonas críticas en 
función de los datos que la realidad 
muestra.
•Esto permite una optimización de los 
recursos asignados a los programas 
provinciales y municipales de vacunación, 
y una corrección permanente de las 
prioridades territoriales y de la dimensión 
del propio programa.

39 - Evolución de la desnutrición infantil, 
medida en jardines y colegios  
primarios, localizando los casos en el 
territorio, siguiendo su evolución 
numérica, barrio por barrio, e 
identificando las zonas críticas en 
función de los datos que la realidad 
muestra.
•Esto permite una optimización de los 
recursos asignados a los programas 
p rov inc ia les  y m un ic ipa les  de 
alimentación, una difusión de las dietas 
necesarias e lem enta les, un diseño 
particu larizado de la generación de 
respuestas y una corrección permanente 
de las prioridades territoriales y de la 
dimensión del propio programa.

EDUCACIÓN
49 - Evolución de los niveles de merma 
de matrícula en cada colegio primario 
y secundario, en el tiempo oficial del 
ciclo, identificando los 
establecimientos con los niveles 
críticos, su evolución anual, y 
localizando las zonas críticas en 
función de los datos que la realidad 
muestra.
•Esto permite una optim ización en la 
identificación de las causas en cada 
colegio -educando, educador, familia, 
conducción o sistema -.
59 - Evolución de los n ive les  de 
repetición de cursos en cada colegio 
identificando establecimientos con 
niveles críticos, su evolución, y 
localizando las zonas críticas en 
función de los datos que la realidad 
muestra.
•Esto permite una optim ización en la 
identificación de las causas en cada caso 
y colegio, un seguimiento particularizado 
para permitir su recuperación.
69 - Seguimiento de la demanda real y  
potencial de establecimientos educativos, 
aulas o bancos a partir de la 
evaluación permanente de la 
localización poblacional, de su 
crecimiento barrio por barrio.

SEGURIDAD
7- - Evolución de los n ive les  de 
seguridad, localizando los casos de 
robos, hurtos, violencia familiar, 
abandono del hogar, etc. En el 
territorio, siguiendo la evolución de 
las tasas de delincuencia, barrio por 
barrio, e identificando las zonas

críticas en función de los datos que la 
realidad muestra.
•Esto perm ite una optim ización del 
sistema de seguridad preventiva, de los 
recursos asignados a los programas 
provinciales y municipales de asistencia 
social, y una corrección permanente de 
las p rio ridades te rrito ria les  y de la 
dimensión del propio programa.

TIERRA Y VIVIENDA 
89 - Evolución de la disponibilidad de 
tierra urbana vacante, barrio por barrio, 
categorizando por servicios  
disponibles y valores del mercado. 
•Esto permite identificar dónde se localizó 
el crecimiento urbano, demanda de esa 
población nueva, y su perfil soc io 
económico.
99 - Evolución de la construcción de 
vivienda por iniciativa pública y  privada, 
colectiva e individual, barrio por 
barrio, determinación del déficit 
estructural y comparación con el ritmo 
de crecimiento poblacional.
• Esto permite saber en cuanto y 
dónde es necesario incrementar el ritmo 
de crecimiento de la vivienda para reducir 
el déficit o para mantenerlo.

SERVICIOS

10Q - Evo lución de los niveles de 
seguridad en el tránsito, localizando los 
casos de choques comunes y graves en 
el territorio, identificando en cada barrio, 
los cruces, cuadras o lugares de mayor 
peligrosidad, y siguiendo su evolución, 
barrio por barrio en función de los datos 
que la realidad muestra.
•Esto permite establecer medidas para el 
o rdenam ien to  del trá n s ito  y una 
optimización del sistema de seguridad 
preventiva, de los recursos asignados a 
los programas provinciales y municipales 
- sem afo rizac ión , ilum inac ión , 
seña lizac ión , otro equ ipam ien to , 
educación e información - y una corrección 
permanente de las prioridades territoriales.

119 - Seguimiento de la evolución del uso 
del transporte público por la lectura 
permanente de ascensos y descensos - 
in fo rm ación  del s is tem a de ta rje ta  
magnética - y de las nuevas demandas 
por encuestas periódicas de origen y 
destino.
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• Esto perm ite  adecuar recorridos , 
paradas y frecuencias de las demandas 
de la población.

12- - Evolución de la oferta de espacios 
verdes y de uso recreativo,
dimensionando la oferta y el déficit, barrio 
por barrio, en unidades y m2. Y la 
disponibilidad de tierra vacante, pública y 
privada.
• Esto perm ite  d iseñar un plan de 
crecim iento de los espacios públicos 
acorde con el crecimiento de la población, 
y una estrategia para su concreción que 
incluya norm ativas de restricc ión y 
promociones.

13Q - Evolución de la oferta de agua
corriente, dimensionando el déficit, barrio 
por barrio, m idiendo la cantidad de 
frentistas sin servicio, cuadra por cuadra 
y categorizando las cuadras sin servicio 
por cantidad de frentistas.
•Esto permite identificar donde se logra 
un mayor beneficio social a un mismo 
esfuerzo, una mayor eficiencia de los 
recursos as ignados, d iseñar una 
estrategia de solución para cada caso y 
una co rrecc ión  perm anente  de las 
prioridades territoriales.

149 - Evolución de la oferta de cloacas,
dimensionando el déficit, barrio por barrio, 
midiendo la cantidad de frentistas sin 
se rv ic io , cuadra  por cuadra y 
categorizando las cuadras sin servicio por 
cantidad de frentistas.
•Esto permite identificar donde se logra 
un mayor beneficio social a un mismo 
esfuerzo, una mayor eficiencia de los 
recursos as ignados, d iseñar una 
estrategia de solución para cada caso y 
una co rrecc ión  perm anente  de las 
prioridades territoriales.

15Q - Evolución de la oferta de gas natural,
dimensionando el déficit, barrio por barrio, 
midiendo la cantidad de frentistas sin 
se rv ic io , cuadra por cuadra y 
categorizando las cuadras sin servicio por 
cantidad de frentistas.
•Esto permite identificar donde se logra 
un mayor beneficio social a un mismo 
esfuerzo, una mayor eficiencia de los 
recursos as ignados, d iseña r una 
estrategia de solución para cada caso y 
una co rrecc ión  perm anente  de las 
prioridades territoriales.

16Q - Evolución de la oferta de calles

20

pavimentadas, mejorados y cordón 
cuneta, dimensionando el déficit, barrio 
por barrio, m idiendo la cantidad de 
frentistas sin servicio, cuadra por cuadra 
y categorizando las cuadras sin servicio 
por cantidad de frentistas.
•Esto permite identificar donde se logra 
un mayor beneficio social a un mismo 
esfuerzo, una mayor eficiencia de los 
recursos as ignados, d iseña r una 
estrategia de solución para cada caso y 
una co rrecc ión  perm anen te  de las 
prioridades territoriales.

17- - Evolución de la oferta de alumbrado 
público, dimensionando el déficit, barrio 
por barrio, m idiendo la cantidad de 
frentistas sin servicio, cuadra por cuadra 
y categorizando las cuadras sin servicio 
por cantidad de frentistas.
•Esto permite identificar donde se logra 
un mayor beneficio social a un mismo 
esfuerzo, una mayor eficiencia de los 
recursos as ignados, d iseña r una 
estrategia de solución para cada caso y 
una co rrecc ión  perm anente  de las 
prioridades territoriales.

OCUPACION

189 - Evolución de las actividades de la 
población económicamente no activa
- estudiantes, jubilados menores, amas 
de casa - y activa - ocupación industrial, 
agropecuaria, comercial y de servicios 
comerciales formales e informales, en los 
servicios públicos, la construcción, el 
empleo dom éstico y desocupación - 
subocupación y grados de precarización 
de los ingresos, siguiendo su evolución 
barrio por barrio, e identificando las zonas 
críticas en función de los datos que la 
realidad muestra.
•Esto permite dimensionar el perfil de la 
demanda social y de la oferta laboral, 
id e n tifica r aque llas  ac tiv idade s  
estructurales en el trabajo regional, una 
m ayor e fic ie n c ia  de los recursos 
asignados a los programas provinciales y 
municipales de capacitación y generación 
de trabajo, y una corrección permanente 
de las prioridades territoriales.

199 - Evolución de variables económico
- sociales como la composición y la 
evolución del Producto Bruto Geográfico 
por municipio y región, el consumo de 
energía residencial, pública, comercial e

industrial, por zonas de la región y por 
sector, y su costo comparado con otros 
territorios, o la generación de basura, 
medida por zona, tanto en volumen como 
en composición.
•Esto permite evaluar las tendencias 
positivas o negativas de las actividades y 
el consum o y generar acc iones 
correctivas de promoción o gestión.

20° - Evolución del comercio y servicios 
comerciales, localizando cada una de las 
actividades en el territorio, identificando 
sobrepuertas y subviertas de determinada 
actividad en función de la cantidad de 
población en su área de influencia o barrio, 
y el comportamiento de esa actividad, 
siguiendo su evolución barrio por barrio, e 
identificando las zonas críticas en función 
de los datos que la realidad muestra. 
•Esto  perm ite una optim ización del 
sistema, una orientación de la oferta en 
func ión  de la dem anda, inc luso  
promoviendo aquellas actividades cuya 
ausencia en el barrio contribuyen a su 
postergación - farmacias u otros servicios 
de salud, a la educación, a la niñez o a la 
vejez, - y una corrección permanente de 
las prio ridades te rrito ria les  y de la 
dimensión del propio programa.

2 1 9 - Evo luc ión de la actividad  
agropecuaria con un relevamiento anual 
de mano de obra ocupada, del tipo y 
volumen de producción en cada uno de 
los establecimientos de la región, tipo y 
volumen de insumos que requiere cada 
establecimiento para funcionar y para 
producir, y mercados de comercialización. 
•Esto permite disponer de una información 
inm ediata de qué y cuánto se está 
produciendo, aprovechar oportunidades, 
dimensionar riesgos y promover opciones 
y variables; del perfil de mano de obra, 
del tipo y volumen de insumos requeridos 
y de las posibilidades de proveerlos 
loca lm en te , de la capac itac ión  e 
información necesaria para el productor.

229 - Evolución de la actividad industrial
con un relevamiento anual de mano de obra 
ocupada, del tipo y volumen de producción 
en cada uno de los establecimientos de 
la región, tipo y volumen de insumos que 
requiere cada estab lecim ien to para 
funcionar y para producir, y mercados de 
comercialización.
•Esto permite disponer de una información 
inm ediata de qué y cuánto se está
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produciendo, aprovechar oportunidades, 
dimensionar riesgos y promover opciones 
y variables; del perfil de mano de obra, 
del tipo y volumen de insumos requeridos 
y de las posibilidades de proveerlos 
loca lm en te , de la capac itac ión  e 
información necesaria para el productor.

23Q - Evolución del empleo público con 
un relevamiento anual de mano de obra 
ocupada en cada uno de los 
establecimientos públicos y de servicios 
públicos de la región, de su perfil, de su 
capacitación y conocimiento.
•Esto permite tener los elementos par 
desarro lla r un programa integral de 
jerarquización del empleo público a partir 
de la capacitación del agente y de una 
información inmediata de cantidad y 
perfiles de la mano de obra pública.

Para cumplir con sus objetivos básicos 
de relevamiento, análisis y difusión de la 
evolución de los indicadores mencionados 
- 23 variables -, el Programa Observatorio 
Calidad de Vida, tiene previsto a su vez 
poner en marcha subprogramas de acción 
con todas y cada una de las Unidades 
Académicas, a fin de que participen con 
sus experiencias y recomendaciones en 
los temas bajo análisis.

Se trata necesariamente no sólo de poner 
al alcance de los principales actores de 
una información coherente y organizada 
a la manera de Anuarios estadísticos, sino 
además de producir documentos que nos 
permitan reafirmar nuestra identidad como 
región y conocer más am pliam ente 
nuestra evolución y proyección a futuro. 
Así, se aspira a que los contenidos de 
las pub licac iones pe riód icas  del 
Observatorio de Calidad de Vida, sean 
gradual pero ampliamente difundidos a 
todas las organizaciones y participantes 
de la vida activa de esta región.

En sus primeras etapas este Observatorio 
deberá diseñar sus procedimientos de 
análisis de manera que la dinámica de 
cada fenómeno a estudiar sea compatible 
con los propósitos de su misión. De esta 
manera no resultaría improbable que se 
deba m igrar a otros indicadores que 
resulten de mayor peso en la problemática 
que se empiece a comprender cada día 
con mayor detalle.

Por último, es nuestra intención que lo 
producido por este Observatorio de Calidad

de Vida asegure en si mismo su calidad, 
haciendo suyas las normas respectivas 
para lograrlo. Esto implica que se deberán 
lleva r ade lan te  las secuenc ias  de 
refinam iento sucesivo que perm itan 
valorizar pero también facilitar el trabajo 
en conjunto de todas las Unidades 
involucradas y la comunicación de sus 
conclusiones.

Se empieza a recorrer entonces un 
camino que se presenta en muchos 
sectores como inédito, pero que sin duda 
es apasionante transitar y apreciar.

Por lo cuál, gran parte de los conceptos 
desarrollados nos llevó a plantear en estas 
Jornadas de la AUGM, preguntas tales 
como:
• Los actua les ins trum en tos  de 

planificación y gestión urbana, son 
capaces de dar una respuesta ágil y 
adecuada a los cambios del entorno. 
Que razones explican las limitaciones 
de los instrumentos tradicionales de 
planificación.
Hacia dónde debe encaminarse la 
planificación urbana para impulsar la 
competitividad y habitabilidad de 
nuestras ciudades.

1 FERNANDEZ GÜELL. “Laplanificación 
estratégica ha pasado a ser un concepto 
restring ido  a la p ráctica  de l mundo  
empresarial a ser aplicado en el ámbito 
del desarro llo  urbano y  regional. El 
dinamismo del entorno socioeconómico, 
así como la creciente complejidad de los 
problemas urbanos, ha empujado a los 
gestores públicos y  privados a utilizar 
enfoques de planificación innovadores que 
superen  las lim ita c io n e s  de los  
instrumentos tradicionales Universidad 
Politécnica de Madrid. 1999.

2 Los objetivos planteados son: delinear 
una estrategia de desarrollo para la región, 
que alcance los objetivos de Calidad de 
Vida de su Comunidad, garantizando el 
funcionam iento de su estructura. La 
estructura contempla:
• Un s is tem a perm anen te  de 
información, análisis y conocim iento 
particularizado de la realidad ambiental, 
social y económica y su evolución.
• Una ru tina  de pa rtic ipac ión  
generalizada y concertación de los

intereses que conviven en la región, como 
forma democrática de confirmación del 
conocimiento adquirido y de consenso en 
la identificación de objetivos comunes. 
Un m ecanism o de p lan ificac ión  
permanente de estrategias basadas en el 
conocimiento preciso de la realidad, en 
las posibilidades reales de alcanzar los 
objetivos fijados y en la selección de 
p rio ridades en función  de esas 
posibilidades.

3 Como respuesta a esta iniciativa, el 
Concejo Deliberante de la Plata votó la 
creación del Observatorio de Calidad de 
Vida y le encomienda a la Universidad 
Nacional de La Plata su conformación. El 
programa específico con la Municipalidad 
de La P lata ha sido susten tado 
previamente con la aprobación de la 
Ordenanza Municipal Nro. 8863, votada 
por unanimidad por el Concejo Deliberante. 
Instrumentos legales similares se vienen 
gestionando con los M unicip ios de 
Ensenada y Berisso, completando así el 
alcance geográfico que tendrá este 
Observatorio de Calidad de Vida, en sus 
primeros años.

4 La planificación estratégica puede 
definirse como una forma sistemática de 
manejar el cambio y de crear el mejor 
futuro posible para una ciudad. Más 
específicam en te , la p lan ificac ión  
estratégica es un proceso creativo que 
s ienta  las bases de una actuación 
integrada a largo plazo, establece un 
sistema continuo de toma de decisiones 
que comporta riesgo, identifica cursos de 
acción específicos, formula indicadores de 
seguim iento sobre los resultados e 
invo lucra  a los agentes soc ia les y 
económicos locales a lo largo de todo el 
proceso. Arq. M. B. Sánchez. Seminario 
Observatorio de Calidad de Vida. 1999. 
UNLP.
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