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Presentación de la Presidenta Honoraria del Consejo Nacional 
de Coordinación de Políticas Sociales Dra. Alicia Margarita Kirchner

Hemos llegado al final del plazo establecido por las Naciones Unidas para cumplir con los Objeti-
vos de Desarrollo del Milenio (ODM), enunciados en la Cumbre del Milenio del año 2000.  

Estos  Objetivos tuvieron la virtud  de sintetizar los principales compromisos emanados de las 
grandes conferencias y cumbres de desarrollo realizadas hasta ese momento. 

Hoy podemos afirmar que la Argentina cumplió con la gran mayoría de las metas propuestas. Esto 
significó  formular e implementar políticas públicas activas de tipo económico, social y ambiental.

Desde 2003 pusimos en ejecución un modelo de desarrollo con inclusión social, fundamentado 
en el crecimiento sostenido de la producción y la demanda interna, con una fuerte presencia  del 
Estado en la economía y en la reconstrucción de una sociedad con fuerte protagonismo popular. 

La generación de empleo productivo y de calidad fue el eje articulador de un conjunto de políticas 
que permitieron avanzar en la reducción de la pobreza, la indigencia y en el mejoramiento general 
de los indicadores sociales.

Esta centralidad del trabajo productivo se complementó con una política de generación de dere-
chos individuales y colectivos, cuya máxima expresión fue la puesta en marcha del Ingreso Uni-
versal por Hijo para la Protección Social, que ha cubierto  a más de 3.600.000 menores de 18 años 
de edad, similar asignación para las mujeres embarazadas, un aporte específico para estudiantes 
de los niveles secundarios y terciarios, a lo que debe agregarse la cobertura previsional para más 
del noventa por ciento de los adultos mayores. 

Las políticas sociales activas constituyeron  un factor clave para promover, proteger y garantizar 
los derechos de todos los ciudadanos. Hablar de derechos humanos y sociales ha significado ac-
ceso al trabajo, a la educación, a la salud, a la vivienda, al desarrollo y participación protagónica 
de los jóvenes, a la inclusión de la tercera edad, a informar y ser informado, y a la representación 
política democrática, garantizando la plena libertad para todos.

Después de muchísimos años hemos comenzado  a achicar la brecha de la desigualdad a partir 
de construir un piso de protección social básico y tener como palanca  la educación y el desarro-
llo territorial. Y lo hicimos con un abordaje que reafirma la centralidad de la persona humana, el 
trabajo decente y las familias.

El  poner el acento en la familia  tuvo como objetivo fundamental promover la protección social 
integral, así como la restitución y ampliación de derechos de las familias en situación de vulne-
rabilidad social y territorial o en riesgo de exclusión social, alentando la promoción de sus capa-
cidades, el ejercicio de ciudadanía y la inserción laboral y productiva.

El derecho a la educación se materializó en un conjunto de líneas de acción y estrategias  cuyas 
ideas rectoras fueron la inclusión educativa con calidad y la universalidad de aquel derecho a la 
educación. 
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Fue determinante la decisión de jerarquizar al empleo colocándolo en el centro de las políticas 
públicas, situando al trabajo como articulador entre la esfera económica y la social, como fuente 
de dignidad de las personas y como factor básico de ciudadanía.  El eje de la política pública se 
orientó a la creación de empleo decente, es decir, productivo y protegido.

Son indudables los logros en términos de equidad de género en el ámbito educativo y de los in-
negables avances en el mercado de trabajo y en la participación femenina en emprendimientos 
económicos. 

En el ámbito de la salud se fueron desarrollando diversas políticas centrales que permitieron  dis-
minuir los índices de mortalidad en cada uno de sus componentes: neonatal, postneonatal  y de 
menores de 5 años.

La tasa de mortalidad materna mostró  una disminución significativa desde 1990. Sin embargo, a 
pesar de los esfuerzos realizados no fue posible alcanzar la meta fijada para los Objetivos del  Mi-
lenio, lo cual requiere redoblar los esfuerzos, conscientes que constituye un indicador clave para 
evaluar el nivel de equidad y desarrollo humano de una sociedad.

El conjunto de  enfermedades infecciosas que la cumbre del Milenio identificó en el año 2000, VIH/
Sida, Tuberculosis, Malaria,  Paludismo y Chagas,  recibieron  una atención prioritaria por parte 
de  políticas activas a lo largo de todo el territorio nacional. 

A partir de 2003, el Gobierno nacional devolvió al Estado su rol rector de la política ambiental y ga-
rante de los derechos humanos, sosteniendo que el entorno de las personas condiciona su calidad 
de vida y define parámetros de dignidad y justicia social. La lógica de la sostenibilidad impregnó 
todas las políticas de manera transversal y sostuvo una sinergia pública y privada.

En términos de vinculación internacional nuestro país avanzó  en el fortalecimiento de sus his-
tóricos vínculos  de Cooperación Sur-Sur por medio de la institucionalización de espacios de diá-
logo y concertación política, que permitieron el intercambio de experiencias, políticas públicas 
exitosas y ejecución de proyectos,  contribuyendo al logro de una posición común en lo que a la 
cooperación internacional respecta. 

Queda aún mucho por recorrer. Confiamos que la nueva agenda global propuesta por Naciones 
Unidas, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, será una herramienta propicia para que nuestro 
país y la región latinoamericana logre superar definitivamente los obstáculos de carácter estruc-
tural que históricamente han trabado su desarrollo, específicamente la inequidad social y terri-
torial en la distribución del ingreso.  Por eso hemos puesto nuestros esfuerzos en la integración, 
a través del MERCOSUR y de la UNASUR. 

Un proceso de integración, como expresara nuestra Presidente recientemente,  “…que más tarde 
o más temprano, que con más dificultades o menores dificultades, deberá necesariamente darse. 
Por una razón muy sencilla: porque el mundo está marchando claramente a la conformación de 
bloques. El siglo XXI, se va a caracterizar por la conformación de bloques y esto nosotros debe-
mos advertirlo…..Para ello, nadie debe sentirse superior en esta América Latina y en este Caribe. 
Todos debemos reconocernos como iguales y debemos, fundamentalmente, tener clara conciencia 
de que es necesario que ese proceso de integración, se dé, no solo a nivel político, se dé también 

a nivel comercial, se dé también a nivel tecnológico, se dé también a nivel educativo y se dé tam-
bién a nivel inmigratorio” .
     

Dra. Alicia Margarita Kirchner
Presidenta Honoraria del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales

Presidencia de la Nación

1. Discurso de Cristina Fernández de Kirchner en el Plenario de la II Cumbre de la CELAC en La Habana, Cuba,  28 de Enero 2014.
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Palabras del Representante Residente PNUD Argentina

Desde su adopción en el año 2000, las agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas empren-
dieron la tarea de apoyar decididamente a los países en la apropiación nacional, implementación 
y seguimiento de la agenda de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).  Los resultados de 
este trabajo conjunto entre los países, la ONU y otras instancias de la cooperación internacional, 
luego de 15 años de ejecución de los ODMs, son muy esperanzadores.

El informe mundial 2015 de Naciones Unidas sobre los ODM refleja que se han alcanzado balances 
positivos en el logro de las metas a escala planetaria. Entre lo más significativo se destaca la re-
ducción en más de la mitad del número de personas en el mundo que viven en la pobreza extrema 
(el ODM 1). Esto no solo se refleja en términos de promedios globales sino que también, en lo que 
hace a la región de América Latina, prácticamente  todos los países han logrado esta  meta crucial.
Junto a los logros en la reducción de la pobreza, el informe mundial refleja que América Latina 
ha progresado significativamente en las metas que persiguen reducir en la mitad el hambre y la 
desnutrición, lograr la equidad de género en la matriculación en la escuela primaria, disminuir 
en dos terceras partes la tasa de mortalidad de niños menores de 5 años, detener y comenzar a 
aminorar la propagación de VIH y la tuberculosis, y reducir a la mitad la proporción de la pobla-
ción sin fuentes de agua segura, entre otras importantes metas.

A pesar de estos logros de carácter eminentemente social,  persisten importantes desigualdades 
en el mundo y en América Latina. En nuestra región  el progreso ha sido insuficiente particular-
mente en lo relativo a alcanzar  el empleo productivo y el trabajo decente,  la reducción de la mor-
talidad materna, y la protección del medio ambiente (no obstante que a nivel mundial América 
Latina es un líder en la protección de áreas terrestres y marinas).

Como se refleja en el  informe que el lector tiene ahora en sus manos, Argentina es uno de los paí-
ses de la región que mas ha avanzado en el logro de los ODMs, lo que es el  fruto de un sostenido 
compromiso político a nivel nacional, provincial y local, de una serie de políticas encaminadas 
a asegurar el goce efectivo de sus derechos a la población, de un firme interés y participación de 
la ciudadanía en general, y de un contexto internacional favorable.  No escapa a este informe los 
desafíos pendientes que tiene aún el país, así como los que se derivan de la nueva agenda mun-
dial de desarrollo sostenible 2030, que fuera  aprobada recientemente por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas. 

Los progresos alcanzados por los países  en la agenda de los ODM demuestran que establecer me-
tas medibles o verificables y plazos comunes a nivel global es una estrategia efectiva para avan-
zar en la senda del desarrollo humano sostenible. Basados en ello,  los Estados miembros de la 
ONU adoptaron la nueva Agenda Global 2030 que plantea 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
La nueva agenda vá mas allá de lo estrictamente social, para incorporar con gran protagonismo 
las dimensiones económica y ambiental del desarrollo sostenible. En efecto, la nueva agenda nos 
urge a propiciar sinergias entre lo social, económico y ambiental, y a evitar que se den “comparti-
mientos estanco” y conflictos entre nuestros objetivos en cada una de estas dimensiones. 
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La Agenda 2030 hace un llamado a la humanidad a cumplir con los compromisos pendientes de 
los ODM y, especialmente, a disminuir las desigualdades y a erradicar la pobreza en todas sus 
manifestaciones, en todos los países - desarrollados y en vías de desarrollo -. Nos invita a hacerlo 
de manera que sea ambiental, social y económicamente sostenible. Las Naciones Unidas en Ar-
gentina se aprestan para brindar su colaboración entusiasta  al país en sus esfuerzos por alcanzar 
mayores niveles de desarrollo sostenible. 

René Mauricio Valdés
Coordinador Residente del

Sistema de Naciones Unidas en Argentina
y Representante Residente del PNUD



El modelo de desarrollo
con inclusión social

ODM 1 ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE ODM 2 ALCANZAR LA EDUCACIÓN BÁSICA UNIVERSAL ODM 3 PROMOVER EL TRABAJO DECENTE ODM 4 
PROMOVER LA IGUALDAD Y LA EQUIDAD DE GÉNERO ODM 5 REDUCIR LA MORTALIDAD DE LOS MENORES DE CINCO AÑOS DE EDAD ODM 6 MEJORAR LA SALUD MATERNA 
ODM 7 COMBATIR EL VIH/SIDA, EL CHAGAS, LA TUBERCULOSIS, EL PALUDISMO, Y OTRAS ENFERMEDADES ODM 8 ASEGURAR UN MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE ODM 9 
PROMOVER UNA ASOCIACIÓN GLOBAL PARA EL DESARROLLO METAS ODM 1 ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE ODM 2 ALCANZAR LA EDUCACIÓN BÁSICA 
UNIVERSAL ODM 3 PROMOVER EL TRABAJO DECENTE ODM 4 PROMOVER LA IGUALDAD Y LA EQUIDAD DE GÉNERO ODM 5 REDUCIR LA MORTALIDAD DE LOS MENORES 
DE CINCO AÑOS DE EDAD ODM 6 MEJORAR LA SALUD MATERNA ODM 7 COMBATIR EL VIH/SIDA, EL CHAGAS, LA TUBERCULOSIS, EL PALUDISMO, Y OTRAS ENFERMEDADES 
ODM 8 ASEGURAR UN MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE ODM 9 PROMOVER UNA ASOCIACIÓN GLOBAL PARA EL DESARROLLO METAS ODM 1 ERRADICAR LA POBREZA 
EXTREMA Y EL HAMBRE ODM 2 ALCANZAR LA EDUCACIÓN BÁSICA UNIVERSAL ODM 3 PROMOVER EL TRABAJO DECENTE ODM 4 PROMOVER LA IGUALDAD Y LA EQUIDAD 
DE GÉNERO ODM 5 REDUCIR LA MORTALIDAD DE LOS MENORES DE CINCO AÑOS DE EDAD ODM 6 MEJORAR LA SALUD MATERNA ODM 7 COMBATIR EL VIH/SIDA, EL 
CHAGAS, LA TUBERCULOSIS, EL PALUDISMO, Y OTRAS ENFERMEDADES ODM 8 ASEGURAR UN MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE ODM 9 PROMOVER UNA ASOCIACIÓN GLOBAL 
PARA EL DESARROLLO METAS ODM 1 ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE ODM 2 ALCANZAR LA EDUCACIÓN BÁSICA UNIVERSAL ODM 3 PROMOVER EL 

17

 OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO

El modelo de desarrollo con inclusión social

El contexto macroeconómico

Las políticas instrumentadas a partir de 2003 en Argentina contrastan fuertemente con el régimen 
de acumulación neoliberal de los 90́ s, que basó su experiencia en las privatizaciones, la desregula-
ción, la apertura comercial y el financiamiento externo, dejando al Estado y al consumo doméstico 
un rol marginal en el proceso de crecimiento. El modelo vigente desde 2003 se caracteriza por un 
esquema de desarrollo industrial, fundamentado en el crecimiento sostenido de la producción y 
la demanda interna, a partir de la participación del Estado en la economía, que propicia mejoras 
sociales contundentes, el aumento de los ingresos y la creación de empleo.

GRÁFICO 1.    Consumo Privado e Inversión. República Argentina. Total país. Años 1993-2002 y 2003-2014. Variación 
      anual acumulativa

Fuente: INDEC.

Este crecimiento en la producción y en el consumo doméstico impulsó la mejora de la actividad 
económica en su totalidad, a lo largo de más de una década. En este sentido, el PIB mostró un 
crecimiento continuo en los últimos años, que contrasta con lo exhibido durante la década del 
’90. No obstante, durante el año 2014, la economía argentina se desaceleró y creció 0,5% anual, por 
debajo del crecimiento de 2,9% en 2013. 
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GRÁFICO 2.    Producto Interno Bruto. República Argentina. Total país. Años 1994-2002 y 2003-2014. Variación anual acumulativa

 Fuente: INDEC. 

Un eje central de las políticas aplicadas ha sido el proceso de desendeudamiento público y externo, 
que ha permitido recuperar la autonomía política necesaria para devolver al Estado la capacidad 
de actuar allí dónde y cuándo se lo necesita. Este proceso se robusteció gracias a la solidez fiscal 
lograda desde 2003 en adelante, basada en la implementación y profundización de una estructu-
ra tributaria más progresiva y en una marcada reducción de la evasión, factores que permitieron 
hacer frente a un significativo incremento en el gasto público social.
 
GRÁFICO 3.    Estructura Tributaria. República Argentina. Total país.  Años 1991-2000 y 2001-2013. En porcentaje del ingreso  
      tributario total

  

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

El sostenimiento del  superávit comercial fue un segundo eje para favorecer la independencia 
de la política económica. El fuerte incremento de las exportaciones, en especial las industriales, 
permitió generar recursos genuinos para sostener un proceso de crecimiento acompañado por la 
acumulación de reservas. 

No obstante, el autoabastecimiento energético es el desafío futuro que el gobierno nacional está 
encarando hoy. En 2012, el gobierno nacional tomó la decisión de nacionalizar el 51% de las accio-
nes de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), empresa líder de un sector clave para el desarrollo 
del país, y dar por culminado el proceso de desinversión en materia energética que llevó adelante 
la empresa Repsol. Para dar algunos ejemplos, el ahorro comercial en 2013 con autoabastecimien-

to habría sido aproximadamente de 5,7 mil millones de dólares, con un ahorro fiscal estimado de 
31,1 mil millones de pesos. La recuperación de YPF, y el proceso de sustitución de importaciones 
contribuyen actualmente a alejar la restricción externa y seguir creciendo. De todos modos, los 
desafíos en materia energética son importantes, teniendo en cuenta que la producción de YPF, 
si bien ha mejorado ampliamente durante la administración pública, aún se encuentra muy por 
debajo del máximo exhibido años atrás.

GRÁFICO 4.    Producción de petróleo. República Argentina. Años 2003-2014. En miles de m³

Fuente: Secretaría de Energía.

La ventaja de haber invertido en autonomía política se vio reflejada en la capacidad de respuesta 
que tuvo el Estado para enfrentar la crisis internacional de 2009. Argentina fue uno de los pocos 
países que no sólo logró morigerar el impacto de la crisis en la economía local a través de políti-
cas anticíclicas expansivas -cuya expresión mayor fue la Asignación Universal por Hijo-, sino que 
además logró recuperar rápidamente un sendero de alto crecimiento similar al observado entre 
2003 y 2008. En la actualidad, como se mencionó previamente, el nuevo empeoramiento de la 
situación internacional creado por las sucesivas crisis de deuda que estallaron en el continente 
europeo reviste un nuevo desafío para la política económica. Argentina está aplicando políticas 
anticíclicas para estimular el mercado interno, entre las que destacan el Programa de Crédito 
Argentino (Pro.Cre.Ar.) para favorecer la construcción, y la reactivación de inversión pública a la 
vez que  facilita a la población el acceso a la vivienda propia.

El principal resultado del programa macroeconómico establecido desde 2003 fue un esquema de 
crecimiento sostenido con una rápida creación de empleo genuino, acompañado por políticas 
activas que apuntalaron la redistribución de los ingresos hacia los más necesitados. Entre los 
instrumentos utilizados para alcanzar estos logros se encuentra el incremento del salario míni-
mo, el impulso a la negociación colectiva, las reformas en la seguridad social y la ampliación de 
la protección a sectores vulnerables.
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La inversión social 

El vínculo entre las políticas económicas, sociales y laborales ha sido fundamental para modificar 
la situación social argentina. En esta nueva etapa de desarrollo económico, el empleo pasó a ser 
concebido como el eslabón central de las políticas públicas y el eje articulador de la sociedad. En 
efecto, la desocupación descendió de 13,5% en 2004 a 7,3% en 2014. La política social se conside-
ra como un instrumento reactivador de gran importancia, puesto que los recursos destinados a 
transferencias monetarias y prestación de bienes y servicios pueden trasladarse con gran rapidez 
al consumo de alimentos, servicios y productos industriales básicos que dinamizan la producción, 
estimulan el empleo, multiplican el ingreso y reducen la pobreza extrema.

Los lineamientos de la política social implementada en esta última década reflejan la revaloriza-
ción de los sistemas de protección social fuertes, característicos de los Estados de Bienestar. En 
ellos, la preocupación estatal se centra en elevar el nivel de protección, garantizar la sustentabi-
lidad del crecimiento y mejorar la equidad y la distribución del ingreso.

Este nuevo modelo se basa en el incremento de la inversión social, sostenimiento del empleo, me-
jora en la distribución del ingreso, introducción de políticas públicas con enfoque de derechos, 
reducción de las brechas educativas, incremento de la inversión en actividades productivas y de 
capital nacional. 

Bajo este esquema, Argentina experimentó a partir de 2003 un profundo cambio en la matriz 
de políticas sociales, impulsado principalmente por las políticas de ingreso, donde comienza a 
instalarse la perspectiva de derechos dando lugar a un conjunto de dispositivos programáticos 
con enfoque integral donde se tiene en cuenta el ciclo de vida y las diferentes problemáticas que 
atraviesan los sectores en situación de vulnerabilidad. Año tras año se han ido implementando 
medidas que buscaron ampliar del piso de protección social para extender la cobertura a aque-
llas personas que habían quedado fuera de las protecciones otorgadas por el mundo del trabajo.

ILuSTRACIóN 1.    Ampliación del sistema de protección social. República Argentina.

Fuente: Dirección de Política Fiscal e Ingresos.

En este contexto, se comprueba un intenso aumento de la inversión social nacional que, en términos 
del PIB,se duplicó al pasar de 7,1% en promedio para el período 2003-2005 a 14,0% en 2014 (+ 97%). 
La dinámica de crecimiento de la inversión social se acelera a partir de 2007, cuando comienza a 
registrarse el impacto del Plan de Inclusión Previsional y posteriormente, frente a las adversida-
des, producto de la crisis financiera internacional de 2009, con la generación depolíticas innova-
doras como la Asignación Universal por Hijo,  el Plan Argentina Trabaja y la implementación de 
la movilidad jubilatoria. En los años posteriores se continuó ampliando el universo de programas 
sociales a través del programa Conectar Igualdad, Asignación Universal por Embarazo, mejoras 
en el régimen de asignaciones familiares contributivas, Programa de Respaldo a Estudiantes Ar-
gentinos, y la nueva moratoria previsional sancionada el año anterior, entre otros. Hacia 2014 la 
inversión social nacional alcanza el máximo nivel con 14% en relación al PIB.
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GRÁFICO 5.    Inversión Social de la Administración Nacional. República Argentina. Total país. Años 2003-2014*.En % porcentaje del PIB

*Nota: Las cifras de 2014 corresponden al cierre provisorio del ejercicio. 
Fuente: Dirección de Política Fiscal y de Ingresos- Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

La política laboral tuvo como posición inicial el restablecimiento de las instituciones laborales 
claves. La recuperación del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil que había estado desactivado 
durante 14 años y la promoción de la negociación colectiva por rama de actividad dan cuenta de 
un nuevo esquema de relaciones laborales donde se ha priorizado el poder adquisitivo del salario. 

Asimismo, se implementó el Plan Nacional de Regularización del Trabajo y un conjunto de po-
líticas activas de empleo con eje en capacitación, mejora de la empleabilidad e inserción laboral 
de desempleados entre las cuales se destaca el Seguro de Capacitación,  que alcanzó de abril de 
2006 a octubre de 2014 un total de 536.939 personas adheridas, el Plan Jóvenes con Más y Me-
jor Trabajo -que cubrió a 666.737 jóvenes desde septiembre de 2008  a diciembre 2014-  así como 
también programas de preservación del empleo como el programa Recuperación Productiva que 
funcionó como una política anticíclica muy relevante ante las adversidades provocadas por la 
crisis internacional de 2009 - con ayudas económicas que alcanzaron a 56.111 trabajadores per-
tenecientes 431 establecimientos durante 2014. Asimismo, se incorporaron programas destinados 
a colectivos vulnerables en temas de género y diversidad sexual, personas egresadas de cárceles, 
así como también acciones de capacitación y formación profesional para población indígena y 
personas con discapacidad. 

En 2014 se implementó el Programa Proemplear, cuyo objetivo es la aplicación integral de las polí-
ticas de empleo que impulsa el gobierno nacional a través de un conjunto de herramientas destina-
das a proteger los puestos de trabajo, promover el empleo registrado y facilitar la inserción laboral.

En el sector de seguridad social se observan los avances más significativos. En primer lugar, con 
la implementación del Plan de Inclusión Previsional en 2005 y,  recientemente, con su nueva edi-
ción lanzada en 2014, que logrará abarcar a casi la totalidad de los adultos mayores de nuestro 
país. La nueva medida ha logrado que se encuentren cobrando 516.992 nuevos jubilados -a mayo 

de 2015 - superando incluso la cifra inicial proyectada. De esta forma, entre 2002 y 2015, el número 
de beneficios del sistema jubilatorio se incrementó de 3,1 millones en 2002 a 6,1 millones en 2015. 
Asimismo, la ley de movilidad jubilatoria de 2008 quitó discrecionalidad al sistema y revitalizó 
el haber jubilatorio mediante la actualización automática del haber previsional dos veces al año. 
Para el mes de marzo de 2015, el haber mínimo jubilatorio se ubicó en $ 3.821,71, con una variación 
interanual del 38,6%. La inclusión al sistema previsional de una mayor cantidad de personas en 
edad de jubilarse no sólo permite disminuir la desigualdad, sino que también actúa disminuyen-
do la pobreza de los hogares. Actualmente la cobertura previsional argentina se ubica entre una 
de las más altas de América Latina. Se destaca también la unificación del sistema previsional  a 
través de la recuperación por parte de ANSES de los fondos privados del sistema de capitalización 
individual y la creación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. 

Por otra parte, una acción de relevancia decisiva se introdujo con la implementación de la Asigna-
ción Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE), que incorporan un 
subsistema solidario no contributivo al régimen de asignaciones familiares, destinado a la aten-
ción de la situación de niños menores de 18 años y mujeres embarazadas. Esta política representa 
un cambio paradigmático en el sistema de protección social, por cuanto garantiza el derecho a 
la asignación por hijo a los trabajadores más allá de su condición de registración en la seguridad 
social. Actualmente 3,7 millones de niños, niñas, adolescentes y mujeres embarazadas cobran esta 
asignación. Otra de las modificaciones realizadas ha sido la reforma al régimen de asignaciones 
familiares contributivas de 2012 con el fin de ampliar la cobertura, actualmente se encuentran 
cubiertos 4,1 millones por este sistema, totalizando, junto con la AUH y la AUE, 7,8 millones de 
niños y adolescentes cubiertos. Además, en 2015, se universalizó la ayuda escolar anual para los 
niños que cobran AUH ($700) y actualmente se encuentra en el parlamento un proyecto de ley 
que otorgará movilidad a las prestaciones del régimen de asignaciones familiares contributivas 
y no contributivas.

Por último, merece destacarse el notable dinamismo alcanzado por las Pensiones no Contributivas 
que se destinan a la población en situación de extrema vulnerabilidad que no cuenta con apoyo 
económico. Esta  política ha sido central en los primeros años de este proceso, por cuanto estas 
pensiones crecieron de 0,3 millones en 2002 a 1,5 millones en 2015, es decir un aumento de más 
de 1,2 millones de personas cubiertas pertenecientes a los sectores más desprotegidos. 

Con relación a la Promoción y Asistencia Social se destaca el Plan Nacional de Seguridad Ali-
mentaria, creado en 2003, que logró unificar las acciones dispersas en materia nutricional y a la 
vez adaptar las modalidades de prestación hacia esquemas que potencian la autonomía de los 
hogares y la comensalidad familiar. Asimismo, se han incorporado los programas de economía 
social,  tales como el Programa de Ingreso Social con Trabajo “Argentina Trabaja” (2009) para la 
realización de obras de infraestructura básica social y “Ellas Hacen” (2013) destinado a madres 
en situación de vulnerabilidad con más de 3 hijos que reciben AUH, logrando incorporar un total 
de 204 mil cooperativistas. Adicionalmente, el “Plan Ahí” que articula acciones de los diferentes 
niveles de gobierno y ministerios, tiene por objetivo ampliar y consolidar la presencia del Estado 
nacional en pequeños pueblos, parajes y barrios del territorio nacional que se encuentran aislados, 
mediante procesos de inclusión social y desarrollo local.

Las medidas implementadas en el mercado de trabajo junto con la política de ingresos instrumen-
tadas a partir de 2003 han incidido sustancialmente en la mejora en la distribución del ingreso. 
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De acuerdo a un estudio realizado por la OIT, el primer rubro explica el 75% de la reducción en el 
coeficiente de Gini, mientras que el segundo explica el 25% restante1 . De esta forma, la justicia 
social se convierte en un eje fundamental del desarrollo económico y social de Argentina.

GRÁFICO 6.    Crecimiento y Desigualdad. República Argentina. Total país. Años 1993-2001 y 2003-2014. Variación anual

Fuente: INDEC.

CuADRO 1.    Inversión en Políticas de ingresos República Argentina.. Año 2015. En millones de $

POLÍTICA DE INGRESO PRESTACIONES  
PRESUPUESO VIGENTE 

AL 31/5/2015 
(EN M. DE PESOS)

Asignación Universal por hijo Niño, niño y adolescente 3.597.367

24.818

Asignación Universal por embarazo Embarazada 86.994

PROG.R.ES.AR Joven 702.900 4.175

Asignaciones familiares Niño, niño y adolescente 4.079.120 28.281

Jubilaciones y Pensiones Contributivas Jubilados y pensionados
6.092.384

361.403

Pensiones no Contributivas Pensionado 1.543.781 52.945

Ingreso Social con Trabajo “Argentina 
Trabaja” + Ellas Hacen

Cooperativista 203.887 6.830

Total 16.306.433 478.452

Fuente: Dirección de Política Fiscal y de Ingresos- Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

Por su parte, la Educación ha sido una prioridad nacional y constituye una política de Estado. El 
conjunto de leyes educativas sancionadas desde 2003 permitieron que el Estado asuma el rol de 
garante de condiciones de igualdad para todos los argentinos. El incremento del PBI destinado a 
educación da cuenta de dichos esfuerzos y ha permitido avanzar en la expansión del sistema, sin 

1. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 2012, ¿Piso o sistema integrado de Protección Social? Una mirada 
desde la experiencia argentina. Buenos Aires, Argentina. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

descuidar en ese proceso el sostenimiento de un trabajo pedagógico orientado a su mejoramien-
to. En este sentido, la prioridad presupuestaria nacional se enmarca, entre otros aspectos, en el 
cumplimiento de la Ley Nº 26.206 de Educación Nacional, en particular de su artículo 9º, que 
establece que “cumplidas las metas de financiamiento establecidas en la Ley Nº 26.075, el presu-
puesto consolidado del Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
destinado exclusivamente a educación, no será inferior al seis por ciento (6%) del Producto Interno 
Bruto (PIB)”. En este contexto, el gasto en educación de la Administración Pública Nacional para 
2015 crecerá sustancialmente. 

En cuanto a los programas, el Fondo Nacional de Incentivo Docente y el Programa de Compen-
sación Salarial Docente han sido herramientas de vital importancia para la cuestión salarial do-
cente. En términos de nuevas iniciativas de la última década, se destaca el programa Conectar 
Igualdad en 2010 creado con el fin de reducir las brechas digitales, educativas y sociales  y que ya 
ha entregado cerca de 5 millones de netbooks, y el Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos 
(PROG.R.ES.AR.) creado en 2014, destinado a jóvenes de 18 a 24 años desocupados y/o con proble-
mas de inserción laboral que quieran iniciar o completar sus estudios en cualquier nivel educati-
vo. Esta iniciativa incorpora un nuevo derecho que amplía el ciclo de transferencias monetarias 
no contributivas que se inicia con la Asignación por Embarazo y continúa con la AUH. En 2015, 
se realizaron modificaciones al programa para poder captar una mayor cantidad de destinata-
rios con el fin de incrementar su cobertura de 570.000 jóvenes titulares de derecho a 1,3 millones. 

Por su parte, el programa “Más Escuelas, Mejor Educación” construyó  1.882 nuevas escuelas en todo el 
territorio nacional, en tanto que los fondos asignados a las universidades nacionales lograron recupe-
rar el rol de la educación universitaria como motor de la movilidad social ascendente y de la inclusión. 

Con respecto a la Ciencia y la Tecnología, se ha tendido a promover la investigación científica 
y tecnológica en temáticas claves buscando integrarla cada vez más con el sector productivo, a 
efectos de consolidar una industria basada en la innovación tecnológica que sea motor del desa-
rrollo económico y social.

En cuanto a Salud, las acciones de política se orientaron a optimizar las condiciones de salud de 
la población, reduciendo las inequidades, en el marco del desarrollo humano integral y sosteni-
ble. Entre los programas más relevantes se destacan las transferencias al Instituto Nacional de 
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, para la cobertura médico-asistencial de alrede-
dor de 4.649.877 afiliados, el programa Atención Médica a los Beneficiarios de Pensiones no Con-
tributivas, que ha ido aumentando en línea con el aumento de la cobertura de las pensiones y el 
programa Atención de la Madre y el Niño.

Con respecto a la política de Vivienda y Urbanismo, se financiaron acciones dirigidas a la cons-
trucción y mejoramiento de viviendas en todo el país que tienen como objetivo la reducción del 
déficit habitacional y, a la vez, la generación de nuevos puestos de trabajo. Estas iniciativas se eje-
cutan, principalmente, a través de los programas presupuestarios Desarrollo de la Infraestructura 
Habitacional – Techo Digno, Acciones para el Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Bá-
sica, Fortalecimiento Comunitario del Hábitat y Urbanización de Villas y Asentamientos Preca-
rios. Una medida de vital importancia fue la constitución del Programa de Crédito Argentino del 
Bicentenario para la Vivienda Única Familiar PRO.CRE.AR.,a través del cual un total de 131.569 
familias de todo el país ya están construyendo sus viviendas.
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En cuanto al sector de Agua Potable y Alcantarillado,se ha apoyado financieramente a la em-
presa Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA S.A.) con el fin de expandir los servicios de 
agua potable y desagüe cloacal y al Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA). 

En suma, Argentina ha logrado en este proceso de crecimiento económico profundos avances en 
materia social. Los desafíos futuros deberán concentrarse en continuar promoviendo el empleo y 
el sistema de protección social para lograr la inclusión social de todos los ciudadanos, una distri-
bución más equitativa del ingreso y la elevación de la calidad de vida de la población, mediante 
su participación en los beneficios de la evolución económica. 

En este sentido, la asignación de recursos post 2015 deberá orientarse a la inversión social nacio-
nal conforme las prioridades en materia de seguridad social, educación, ciencia y tecnología, in-
versión en infraestructura económica y social, salud, promoción y asistencia social, procurando 
dar continuidad al proceso de crecimiento con equidad.
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Introducción

La República Argentina inició un proceso de crecimiento económico con inclusión social y de-
sarrollo humano, a partir de la gestión política que asumió la conducción del Gobierno Nacional 
en mayo de 2003.

Esta nueva realidad significó dejar atrás tres décadas de políticas neoliberales y la mayor crisis 
económica, social y política que haya vivido la Argentina.

El Estado retomó su función indelegable como garante del acceso y el ejercicio de derechos de 
la población argentina. Se constituyó en promotor y articulador de las políticas públicas, desa-
rrollando una permanente acción orientada hacia la recuperación del tejido social, con eje en el 
abordaje integral territorial y la construcción de ciudadanía, adoptando valores esenciales tales 
como el compromiso, la solidaridad y la cooperación. 

El modelo de desarrollo se articuló sobre la producción, el trabajo y el crecimiento económico con 
inclusión y justicia social. Desde esta perspectiva, el mercado interno, el consumo popular,  la in-
dustrialización y la distribución del ingreso, fueron los ejes prioritarios de sus políticas activas.

Los esfuerzos integrales de toda la política pública en materia de vivienda, salud, educación, tra-
bajo, economía, energía, infraestructura, seguridad y protección social, garantizaron la recupe-
ración de la identidad social, es decir,  la historia  y la cultura de nuestra comunidad nacional con 
una fuerte base territorial.

Las Políticas Sociales Integrales para la Inclusión 

Desde el Ministerio de Desarrollo Social se implementaron políticas  que colaboraron en alcanzar 
mayores niveles de calidad de vida de la población, articuladas a las políticas públicas desarrolla-
das por el Gobierno de la República Argentina.

Las políticas sociales sostuvieron el paradigma de la promoción y ampliación de los derechos indi-
viduales y colectivos de los ciudadanos, bajo criterios de inclusión, equidad territorial, integración 
y justicia social. De este modo, los ciudadanos y sus familias se constituyeron en  sujetos plenos 
de derechos en todas sus expresiones, núcleo central de las políticas sociales, superando décadas 
de concepción asistencialista y compensatoria, basada en medidas coyunturales y provisorias.

En este marco, se implementaron políticas integrales en torno a tres Ejes Centrales:  Familia, Ar-
gentina Trabaja y Organización. Así también las políticas de inclusión se ampliaron a través del 
acceso al arte y la creación colectiva.

ODM 1

Erradicar la pobreza 
extrema y el hambre

Metas 

▶ Reducir la pobreza a menos del 20%.

▶ Erradicar la indigencia y el hambre.
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nitarios de las localidades del Plan de Abordaje Integral, “Plan Ahí”, en vinculación con la Red 
Federal de Políticas Sociales.

Para el Ministerio de Desarrollo Social, la familia es concebida desde una perspectiva histórica y ha 
sido abordada de un modo integral y abarcativo, teniendo en cuenta su bienestar material, cultural, 
sus necesidades de ocio, de participación social y de reconocimiento como sujetos autónomos. El 
desarrollo centrado en la persona no puede desconocer los distintos ciclos de vida que atraviesa 
su construcción como sujeto. Por ello, se han tenido en cuenta las distintas necesidades que re-
quieren ser satisfechas, ya sea en su individualidad, como en su entorno cercano y comunitario. 

Así entendida, la política social resulta un instrumento de realización, restitución y ampliación de 
derechos sociales y promoción de la sociedad organizada, concibiendo como imperativo ético a la 
persona y su realización, teniendo en cuenta las particularidades territoriales y sus potencialidades.

La soberanía y la seguridad alimentaria

A partir del año 2003, el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria (PNSA), creado por Ley N° 25.724 
puso en práctica políticas de Estado que garantizaron el acceso al derecho de toda la población 
argentina a una alimentación sana y variada, integrando a la familia también desde su comensa-
lidad, es decir “volviendo a comer en casa”.

El PNSA procuró asegurar el derecho a la alimentación de todos los ciudadanos en situación de 
vulnerabilidad social; apuntó al mejoramiento de la salud –con especial atención en la nutrición– 
en el mediano y largo plazo.

La población destinataria comprendió a familias con niños hasta 14 años, mujeres embarazadas, 
desnutridos, discapacitados, ancianos sin cobertura social y las comunidades aborígenes.

La asistencia alimentaria fue evolucionando en la calidad de la prestación. De la entrega de mó-
dulos, el Programa fue migrando hacia la tarjeta alimentaria. De esta forma se favorecía el ejerci-
cio autónomo de las familias en cuanto a su relación con la alimentación. Otra innovación en la 
prestación consistió en derivar las transferencias de dinero a dichas tarjetas, directamente a los 
titulares de derecho, en lugar de girarlo a las jurisdicciones provinciales o municipales. Esta me-
dida permitió desburocratizar el procedimiento reduciendo los tiempos de gestión, alcanzando 
a 1.880.000 hogares.

Asimismo se respondió a necesidades especiales reforzando las raciones en comedores comuni-
tarios y escolares. Otras acciones vinculadas a la prevención fueron:
▶▶ Cuidado de la mujer embarazada y el niño sano a través del Plan Materno Infantil, con entrega 

de leche fortificada y estimulación temprana en el desarrollo infantil.
▶▶ Promoción del desarrollo infantil y respaldo a las familias en la crianza de sus hijos.
▶▶ Promoción de la salud de la población a través de efectores capacitados.

El PNSA se vinculó con el Programa Tri-Ministerial “Primeros Años” y con el Proyecto “Familia y 
Nutrición” que apoyó UNICEF, en localidades críticas de las regiones noroeste, noreste y centro 
de nuestro país.

La construcción de estos ejes fue el resultado de procesos colectivos de aprendizaje y evaluación 
permanentes, iniciando un nuevo modelo de construcción participativa en el  territorio. 

El cambio de paradigma, al consolidar el concepto de “sujeto de derecho” en vez de “beneficiario”, 
implicó modificar la concepción de la persona, la familia y la comunidad: de pasivos receptores 
de recursos a sujetos activos en la proposición e implementación de estrategias de desarrollo. 

En síntesis, el desarrollo social inclusivo impulsado a partir del 25 de mayo de 2003 hasta la ac-
tualidad, consolidó un nuevo horizonte para encarar la pobreza y la indigencia:
▶▶ El concepto de titulares de derechos superó al de beneficiarios;
▶▶ Incluir desde el concepto de la integralidad, la diversidad, la equidad y la ética práctica, dejó 

atrás a la focalización de políticas compensatorias de la exclusión;
▶▶ El abordaje territorial reemplazó a la centralidad de la planificación;
▶▶ La formación integral en clave de espacios de debate y construcción colectiva del saber, cons-

tituyó un accionar superador de la capacitación instrumental.

El  Eje “Familia Argentina” tuvo como objetivo fundamental promover la protección social inte-
gral, así como la restitución y ampliación de derechos de las familias en situación de vulnerabili-
dad social y territorial o en riesgo de exclusión social, alentando la promoción de sus capacidades, 
el ejercicio de ciudadanía y la inserción laboral y productiva.

Desde una mirada integral e histórica de la familia, las políticas sociales han acompañado los 
cambios en los modos de organización. De todos modos, siempre se sostuvo la convicción de que 
la familia, desempeña un papel clave en la implementación de las políticas públicas.

Un compromiso central ha sido fortalecer al núcleo familiar en tanto ámbito primario para la 
integración social, la identidad cultural y el desarrollo pleno de sus miembros. Por ello, se promo-
vieron oportunidades para el derecho de los ciudadanos al acceso de los activos patrimoniales fa-
miliares y comunitarios. En tal sentido, las principales acciones que integraron este eje, abarcaron 
desde la asistencia personalizada, los equipamientos para el hogar y el mejoramiento del hábitat, 
los talleres familiares para el desarrollo de capacidades, la igualdad de género, hasta las políti-
cas universales de derecho a las pensiones por vejez, discapacidad y madre de siete o más hijos.

El Eje Familia Argentina contribuyó a la recuperación de los derechos de las familias a partir de: 
garantizar el acceso a una alimentación adecuada; universalizar las pensiones no contributivas; 
fortalecer el Sistema de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; promo-
ver el acceso a los derechos de los adultos mayores; impulsar la participación y organización de 
las juventudes como sujetos activos de derecho; desarrollar políticas activas a favor de los Pueblos 
Originarios; consolidar al deporte como actividad de inclusión social y desarrollo de capacida-
des; efectivizar espacios públicos de integración comunitaria y formulación de políticas sociales 
desde el territorio. 

Desde este Eje se procuró el fortalecimiento del acceso y permanencia de niños, jóvenes y ado-
lescentes en el sistema educativo, en el sistema de salud, la restitución de derechos y acceso a la 
efectivización de la identidad, con base en el desarrollo y la consolidación de espacios de parti-
cipación activa, fundamentalmente en las Mesas de Gestión de los Centros Integradores Comu-
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Derecho a la pensión no contributiva

Mediante el Decreto 582/2003 se elimina el cupo presupuestario para el otorgamiento de las 
pensiones no contributivas. Esta medida impactó en el acceso de titulares de derecho: de 176.000 
pensionados existentes en el año 2003, se alcanzó una cobertura de 1.800.000 personas incluidas 
en las pensiones que respondían a sus necesidades, ya sea por vejez, discapacidad o madre de 7 
o más hijos.

Promoviendo al mejor organizador social: el trabajo

Luego de décadas de altas tasas de desocupación, precarización e informalidad laboral, y de ge-
neraciones de familias que estuvieron al margen de los derechos que otorga el empleo formal; el 
Eje Argentina Trabaja avanzó con el paradigma del trabajo como la vía privilegiada de la inclu-
sión social. La generación y defensa del empleo digno fue asumida como una política prioritaria 
y como una estrategia central para combatir la pobreza. 

El Eje Argentina Trabaja promovió una economía social solidaria, democrática y distributiva. 
Construyó nuevas oportunidades de inclusión a través del empleo, inaugurando un nuevo hori-
zonte para las políticas sociales. 

Cabe destacar que la economía social es un proyecto colectivo que, junto a la generación del empleo, 
pretende promover la organización y el protagonismo, rescatar saberes y capacidades, respetar 
las identidades de los territorios, los perfiles socio-productivos de cada región, reconstruir redes 
sociales y lazos solidarios en el seno de las comunidades, crear políticas públicas que se conso-
liden como herramientas de construcción y distribución de la riqueza. Asimismo, se generó una 
trama social donde la palabra, la actitud solidaria y el compromiso comunitario, son valorados 
como generadores de otras riquezas, además de mejores oportunidades de trabajo.

Desde esta perspectiva, integraron el Eje Argentina Trabaja, un conjunto de Programas y Líneas 
de Acción que  constituyeron acciones articuladas de acuerdo a las necesidades de los distintos 
grados de desarrollo, tanto de los grupos de emprendedores como de las realidades locales.  

El Programa de Ingreso Social con Trabajo fomentó la organización en cooperativas para generar 
oportunidades socio-ocupacionales y productivas que mejoraron su hábitat y la calidad de vida 
de la comunidad de pertenencia. 

Desde una articulación interministerial y multisectorial, se incluyeron las personas pertenecien-
tes a hogares en situación de alta vulnerabilidad social en zonas urbanas. Más de 210.327 coo-
perativistas, organizados en 5.110 cooperativas, ejecutaron obras de infraestructura local: desde 
el saneamiento de agua y cloacas, mejoramiento de espacios verdes, hasta la construcción de vi-
viendas y centros comunitarios. 

En la creación de nuevas condiciones para superar las situaciones sociales más “duras” de resol-
ver en cuanto a la inequidad y la exclusión social, se desarrolló la línea “Ellas Hacen” dentro del 
Eje Argentina Trabaja. Esta línea fue una respuesta a las necesidades de las mujeres que, siendo 
jefas de hogar, estaban desocupadas o con trabajo informal, a cargo de sus hijos, y en especial 

El Programa Pro Huerta mejoró el acceso a los alimentos de los destinatarios del Plan, mediante la 
autoproducción en pequeña escala de alimentos frescos. A través de la utilización de técnicas orgá-
nicas de bajo costo, se apoyaron a 900.000 huertas y granjas a nivel familiar, escolar y comunitario.

En una segunda instancia, se avanzó en el fortalecimiento de organizaciones en la producción 
de alimentos que excedieran el autoconsumo. El impacto de esta labor se expresó en las 51.874 
huertas con un excedente de producción medio y 10.506 huertas con un excedente en gran escala.

Asimismo, el Pro Huerta colaboró en desarrollar estrategias de comercialización, entregando 
un innovador sistema móvil de abastecimiento local y articulando con organismos nacionales, 
provinciales, productores locales y agricultores familiares para la implementación de ferias de la 
economía social. 

La Educación Alimentaria Nutricional ha sido transversal a todas las líneas de trabajo del PNSA, 
integrando las siguientes acciones:
▶▶ Cuidado del medio ambiente y preservación del patrimonio.
▶▶ Recuperación de especies regionales.
▶▶ Respeto por los saberes locales y preservación de la identidad cultural.
▶▶ Registro de recetas tradicionales y experiencias.
▶▶ Formación de multiplicadores comunitarios para la divulgación de hábitos alimentarios sa-

ludables.
▶▶ Provisión de agua segura para el consumo humano, como alimento primero e insustituible, 

con un aprovechamiento racional y óptimo.

El arte es otra de las herramientas pedagógicas aplicadas para la educación nutricional, represen-
tando una serie de piezas teatrales, literatura, kit de juegos, entre otros elementos.

El Derecho de los Pueblos Originarios

La Ley N° 26.160/2006 declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que 
tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país. Por lo tanto, se suspen-
de el desalojo o la desocupación de las tierras. A partir de esta Ley se relevaron 650 comunidades 
reconociéndose la ocupación actual, tradicional y pública de 5.726.697 hectáreas.

Asimismo, se concretó el reconocimiento de 4.500.000 hectáreas en carácter de propiedad comu-
nitaria indígena en distintas provincias argentinas.

Otras políticas sociales orientadas hacia el derecho de los pueblos originarios fueron:
▶▶ Documentación gratuita para niños indígenas y sus padres.
▶▶ Educación intercultural bilingüe.
▶▶ Consejo de Participación Indígena.
▶▶ Instalación de 10 radios FM indígenas.
▶▶ Lanzamiento del Primer Canal de TV indígena Wall Kintun.
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El objetivo principal de esta herramienta consiste en fortalecer la producción y la comercializa-
ción de los emprendimientos otorgándoles valor agregado y mayor visibilidad, además de garan-
tizar su calidad. Por otra parte, promueve el compromiso social, fomentando el comercio justo y 
el consumo responsable.

Los emprendedores encontraron apoyo en la consolidación de sus marcas, en el diseño de su ima-
gen y en lo referido a los trámites necesarios para su registro como propiedad industrial.

Un aspecto fundamental para favorecer la sustentabilidad de las iniciativas productivas, fue el 
desarrollo de estrategias de comercialización.

En este sentido, se apoyó la realización de ferias – muchas de ellas en forma permanente -, even-
tos y rondas de negocio que fortalecieron integralmente las redes y los proyectos productivos.

El portal “Compremos lo Nuestro” colaboró fuertemente con la  comercialización de los empren-
dedores de todo el país. A través de este portal, podían vender sus productos y enviarlos a cualquier 
destino nacional, accediendo a tarifas diferenciales del Correo Argentino.

La Responsabilidad Social se incluyó como política de Estado, creando su marco institucional 
mediante el Decreto Nº 2083/2011, promoviendo un avance cualitativo e innovador en la gestión 
pública. Esta nueva forma de accionar y gestionar comprende todas las acciones y decisiones que 
llevan a cabo las personas y las organizaciones -sociales, económicas, políticas, y culturales-, públi-
cas o privadas, tendientes a contribuir al bienestar de la sociedad de la que forman parte. En este 
sentido, implica la adopción y puesta en práctica de valores y comportamientos que fortalecen la 
sostenibilidad, la inclusión, la justicia y el desarrollo social de todos los argentinos.

La presencia de la economía social en cada rincón del país ha generado que 1.500.000 trabajadores 
accedan a un empleo digno a través de emprendimientos y cooperativas.

Organización social e integración territorial

La puesta en práctica de la nueva concepción de las políticas sociales, desafía al abordaje integral 
en el territorio, con organización y participación comunitaria, abarcando desde una mirada inte-
gradora, las múltiples dimensiones y condiciones para el desarrollo humano y social.

La puesta en marcha de los Centros de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Na-
ción, como así también los Centros Integradores Comunitarios (CIC) y las Mesas de Gestión 
Local, constituyen espacios de participación y organización social, al mismo tiempo que expresan 
la fortaleza institucional de la integralidad de las políticas sociales.

Son ejes indispensables en la estrategia de intervención territorial, para generar oportunidades y 
superar las condiciones de inequidad y exclusión social. De esta manera se pudo garantizar el ac-
ceso a todos los rincones del país, en especial a aquellos históricamente olvidados y postergados.
Los Centros de Referencia son espacios conformados por un equipo interdisciplinario que articula 
diversas líneas de acción, planes y programas para construir junto a la comunidad, estrategias de 
desarrollo comunitario. En este sentido, se plantea una forma de trabajo compartida con gobier-

aquellas que fueran víctimas de violencia doméstica. Alrededor de 100.000 mujeres conformaron 
cooperativas de trabajo.

La dignidad del trabajador/a no sólo se expresó en su actividad laboral. En tanto política de de-
rechos, el 90% de los/las cooperativistas culminaron sus estudios primarios y secundarios, como 
así también la capacitación en oficios para desempeñarse en trabajos con mayor calificación, a 
través del Programa Argentina Trabaja, Enseña y Aprende. 

El avance hacia la integración socioeconómica y la sustentabilidad laboral se materializó con la 
puesta en marcha de los Polos Productivos de mediana escala. A partir de dichos Polos, las acti-
vidades productivas asociadas en cooperativas, agregaron valor al integrarse en espacios de ca-
pacitación y producción con transferencia tecnológica.

El Eje Argentina Trabaja, continuó profundizando el  apoyo financiero y técnico a Proyectos Pro-
ductivos, ya sea mediante subsidios o Microcréditos (Ley 26.117/2006), como así también el acce-
so al Monotributo Social, el apoyo y fomento al Cooperativismo y  la Comercialización. A partir 
de fortalecer el trabajo integral en el territorio, cobró mayor fuerza la recuperación de los lazos 
sociales solidarios que permitieron, a través del esfuerzo conjunto, avanzar hacia la inclusión de 
los sectores sociales más postergados y lograr genuinas alternativas de trabajo.

El acceso a los más de 500.000 microcréditos otorgados fue fundamental para la consolidación 
de los emprendimientos productivos, ya que se aplicó, mayoritariamente,  para la adquisición de 
capital de trabajo y la renovación de equipos para la producción. 

En cuanto al  Monotributo Social, se establecieron mayores medidas de inclusión social: el costo 
cero del monotributo para tomadores de microcrédito, la exención de los monotributistas sociales 
en el impuesto sobre los ingresos brutos en diferentes provincias.

Con estas medidas se avanzó en la integración de las personas históricamente excluidas del siste-
ma económico formal, favoreciendo la posibilidad de emitir factura, de acceder a una obra social, 
al régimen previsional, y de ser proveedores del Estado por compra directa. 

En esta etapa, las acciones se dirigieron a continuar con la consolidación del Monotributo Social 
como régimen tributario, fomentar la incorporación progresiva de emprendedores sociales, en 
todo el territorio nacional y mejorar el acceso a los derechos previsionales y de salud, a través de 
una mejor articulación con los organismos competentes. 

De esta manera, se logró desvincular la economía social del estigma de la informalidad.

La Ley N° 26.355/2008 de Marca Colectiva constituyó una herramienta estratégica para la pro-
moción del desarrollo integral.

Creó un signo distintivo común para identificar productos elaborados o servicios prestados por 
agrupamientos de emprendedores de la Economía Social.

Representa los valores del trabajo asociativo, identidades locales, métodos productivos comunes 
y estándares compartidos para cada uno de los productos.
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nos provinciales, municipales, comunales, organizaciones comunitarias y movimientos sociales 
en Redes Federales de Políticas Sociales.

Los Centros Integradores Comunitarios (CIC) son espacios construidos en todo el país, en los lu-
gares de mayor nivel de vulnerabilidad social. Son espacios que brindan oportunidades para el 
encuentro y la participación social de las comunidades en la discusión y priorización de las ac-
ciones que transformen sus realidades cotidianas.

Constituyen una instancia de articulación entre el Gobierno nacional, provincial, municipal, or-
ganizaciones sociales y políticas. Dentro de estos espacios funciona una Mesa de Gestión Local, 
integrada por diversos actores de la comunidad, fortaleciendo la organización y la participación 
comunitaria en la toma de decisiones. Esta estrategia representa un modelo de gestión pública 
que implica la integración y coordinación de políticas de atención primaria de la salud y desarro-
llo social en un ámbito físico común de escala municipal.

Cabe mencionar al Programa de Promotores Territoriales para el Cambio Social que impulsó la 
organización social y el desarrollo de capacidades humanas y sociales, desde la identidad comuni-
taria, la equidad territorial y la realización de los derechos sociales en todo el territorio nacional.

El Plan Nacional de Abordaje Integral, “Plan Ahí”, fue la clara expresión de la integralidad en el 
territorio. Se abocó al desarrollo de la población residente en zonas de alta vulnerabilidad social: 
pueblos de menos de 12.000 habitantes, aislados social y geográficamente: comunidades aboríge-
nes, localidades rurales, parajes, población dispersa, como así también barrios ubicados en gran-
des aglomerados en situación de riesgo social.

Su implementación, de carácter interministerial, se diseñó en base a los siguientes Polos de In-
tervención:
▶▶ Polo de prestaciones y servicios (salud, educación y trabajo). Cuidado de la salud para mujeres 

embarazadas y niños; acceso a becas y materiales de estudio; fomento a la terminalidad edu-
cativa; capacitaciones en oficios; inserción de jóvenes al mercado laboral; atención a adultos 
mayores; promoción de derechos de personas con discapacidad; asesoramiento y gestión de 
pensiones no contributivas; asistencia directa en situaciones críticas.

▶▶ Polo de Infraestructura social (infraestructura y equipamiento). Construcción de viviendas 
rurales; de redes de saneamiento; desarrollo de energías alternativas; construcción de playones 
deportivos; creación y mejoramiento de vías de acceso y comunicación.

▶▶ Polo de organización social. Consolidación de las Mesas de Gestión Local; promoción de 
derechos; organización de talleres recreativos y culturales con niños y jóvenes; formación de 
promotores juveniles; puesta en marcha de bibliotecas populares, orquestas y bandas infan-
tiles y juveniles; desarrollo de actividades deportivas (deporte social); fortalecimiento de cen-
tros de jubilados.

▶▶ Polo productivo y de servicio. Asistencia y financiamiento de producción familiar para el au-
toconsumo; apoyo técnico, capacitación y acompañamiento en el diseño e implementación de 
emprendimientos productivos de la Economía Social; puesta en marcha y consolidación de coo-
perativas; acceso al microcrédito, fortalecimiento de cadenas productivas y de comercialización.

Los resultados expresados en los nuevos indicadores de 
pobreza e indigencia

Los resultados de esta voluntad y convicción políticas para implementar un nuevo paradigma de 
las políticas sociales, se reflejaron en la importante mejora de los indicadores sociales de pobreza 
e indigencia. 

En el año 2008, la República Argentina ya había alcanzado las metas propuestas para el año 2015.

El nivel de pobreza descendió en la última década (2003-2013) un 91%, al pasar del 54% al 4,7%. 
Esto significa que 19.580.000 personas dejaron de ser pobres. Dentro de este universo, cerca de 
10.000.000 de personas salieron de la indigencia. Esta población con dificultades alimentarias, 
pasó de representar el 28% al 1,4%. Una diferencia porcentual de 95%1. 

La desigualdad en los ingresos, medida por el Coeficiente de Gini, disminuyó en un 21,3 %, pasan-
do de 0,534 (tercer trimestre 2003) a 0,420 (primer trimestre 2015), producto de una firme política 
distributiva (INDEC, 2015)2. 

La superación de múltiples indicadores socioeconómicos que expresan el desarrollo económico 
con inclusión social de nuestro país, ha sido destacada en los informes de la CEPAL en el “Pa-
norama Social de América Latina”, 20133  y por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (Food  and  Agriculture Organization FAO) en su informe sobre el 
“Estado de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe” del año 20144. 

 

1. INDEC, Encuesta Permanente de Hogares, 1º semestre 2003 – 1º semestre 2013.
2. INDEC. Evolución de la distribución del ingreso 23 junio de 2015. 
3. CEPAL (2013) Panorama Social de América Latina. Documento Informativo. Satiago de Chile. Publicación de Na-

ciones Unidas. En: http://www.cepal.org/es/publicaciones/panorama-social-de-america-latina-2013
4. FAO (2014) Estado de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe. FAO. En: http://www.

fao.org/3/a-i4018s.pdf
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Introducción 

En Argentina se constatan claros avances en el cumplimiento de las metas planteadas en los ODM. 
Ellos son el resultado de un proceso de reconstrucción política, en el cual el Estado ha recupera-
do su centralidad como garante del derecho a la educación, en particular de las poblaciones en 
contextos de vulnerabilidad social y exclusión. El presente compromete en el desafío de afianzar 
estos logros para acometer los nuevos retos que nos plantea el milenio.

Desde el año 2003, Argentina, ha venido sosteniendo una voluntad política que se manifestó en 
decisiones concretas, con herramientas políticas destinadas a reconstruir, transformar y fortalecer 
el sistema educativo. Entendiendo que la tarea de educar debe ser una responsabilidad compartida 
y sustentada por procesos democráticos, se ha realizado el esfuerzo de consolidar y profundizar la 
tendencia sostenida desde hace una década en todo el continente, de abandonar los paradigmas 
neoliberales que en el pasado inmediato consideraron a la educación como una mercancía más.

Este proceso transformador, basado en consensos federales, se tradujo en un conjunto de leyes ta-
les como la Ley de Garantía de Salario Docente y los 180 días de clase (Nº 25.864/2004), Ley Fondo 
de Incentivo Docente (25.919/2004), Ley de Educación Técnico Profesional (26.058/2005), Ley de 
Financiamiento Educativo 26.075/2006), Ley de Educación Sexual Integral (26.156/ 2006), Ley de 
Protección Integral de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (26.061/2005) y la Ley Na-
cional de Educación (LEN) (26.206/2006) que en varios de sus principios y acuerdos es superadora 
de algunas de las leyes mencionadas con anterioridad. A fines del 2012, se acordó federalmente -a 
través de la Resolución del Consejo Federal Educativo (CFE) N°188 del año 2012- el Plan Nacional 
de Educación Obligatoria y Formación Docente (PNEOyFP) con el fin de profundizar las metas 
ya alcanzadas en la Ley Nacional y avanzar en los objetivos pendientes. Además de este Plan, se 
destacan las numerosas CFE que fueron aprobadas con el fin de implementar las políticas de las 
diferentes normativas sancionadas. Por eso, y para plasmar estos principios normativos que hacen 
al derecho a la educación se han implementado un conjunto de líneas de acción y estrategias con 
formato de Programas y Proyectos cuyas ideas rectoras, más allá de la población que atiendan, 
son la inclusión educativa con calidad y la universalidad del derecho a la educación.

Argentina es un país federal. El ámbito de representación de las máximas autoridades educativas 
de cada jurisdicción es el ya mencionado CFE. Allí se gestan los compromisos y convenios que 
contienen la política educativa nacional. No obstante ello, individualmente cada gobierno juris-
diccional desarrolla acciones educativas propias. 

También debe mencionarse el conjunto de organismos gubernamentales con los que el Ministerio 
de Educación se relaciona en pos de garantizar el derecho a la educación. Entre todos los progra-
mas y proyectos interministeriales implementados se destaca la Asignación Universal por Hijo 
(AUH) - sancionada por parte del Poder Ejecutivo Nacional en el 2009-, política de transferencia 
de ingresos condicionada a los sectores más vulnerables de la población con la que se busca ase-
gurar de que los niños y adolescentes asistan a la escuela, se realicen controles periódicos de salud 

ODM 2

Alcanzar la educación 
básica universal

Metas 

▶�Promover que en el año 2015, todos los adolescentes                    

     estén en condiciones de completar la Educación Secundaria.  

Meta intermedia

▶�Asegurar que en el año 2010, todos los niños y adolescentes  

    estén en condiciones de completar 10 años de educación.    
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El “Programa Nacional de Desarrollo Infantil” brinda herramientas para asesorar, fortalecer y 
acompañar a familias, docentes, facilitadores y otros agentes que trabajan en instituciones edu-
cativas de atención y cuidado de niños y niñas de 0 a 5 años en temáticas relacionadas con la 
crianza y el mejoramiento de la calidad de vida. Sus líneas de acción se centran en la capacitación 
y acompañamiento de los adultos de las instituciones intervinientes.

El “Programa Nacional de Primeros Años” tiene por objetivo general generar condiciones fami-
liares, comunitarias e institucionales para promover el desarrollo infantil temprano, desde un 
abordaje integral, a partir de la construcción de entornos contenedores y protectores de los de-
rechos de niños y niñas. Se centra en la conformación de Mesas Locales para la gestión asociada 
de Proyectos Participativos Locales orientados a la construcción de entornos que sostienen a las 
Familias en la crianza y promueven el Desarrollo Infantil Temprano.

Principales indicadores de la educación inicial

Los logros alcanzados desde el año 2000 hasta la fecha en el nivel inicial son contundentes. Las 
políticas para la educación de gestión estatal tienen en el nivel inicial un alcance relevante. Si bien 
Argentina sostiene una larga tradición de cobertura educativa para el mismo, es en los últimos 
años que se alcanza la mayor expansión, fruto de las políticas implementadas. 

La sanción de la Ley 27.045/14 -que determina la obligatoriedad desde los 4 años y fija la univer-
salización de los servicios educativos para niños/as de 3 años- fue un salto cualitativo en lo que 
significa garantía de derechos. 

Estos logros se evidencian a partir del crecimiento sostenido de las Unidades de Servicio2 tal co-
mo lo muestra la Tabla 1 (ver Apéndice). 

Si se toman los datos del total país, entre los años 2003 y 2014 se verifica un crecimiento de un 
15,7%, siendo la provincia de Santiago del Estero la que concentra el mayor porcentaje de varia-
ción entre esos años, con un incremento del 174%. Esta evolución implica un fuerte crecimiento 
en la matrícula del nivel inicial. La variación alcanzada para todo el país del 247% de incremento 
de alumnos en el Jardín Maternal que se muestra en el Tabla 2 (ver Apéndice) expresa las políticas 
de expansión del sistema que se han implementado desde el 2003.

Un fenómeno similar sucede en la matriculación de los alumnos de 3 años. A nivel país -tal como 
puede observarse en la Tabla 3 (ver Apéndice), la variación entre los años mencionados anterior-
mente es de un 45,7%, teniendo todas las provincias un crecimiento exponencial de la matrícula. 
La Tabla 4 (ver Apéndice), muestra la misma tendencia para la matriculación de los alumnos de 
4 años, con una variación del 55,5% entre 2003 y el 2014. 

y cumplan con el calendario de vacunación obligatorio. Esta política es llevada en conjunto con 
la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) y el Ministerio de Salud de la Nación. 
Con ANSES además se ejecuta el Programa “Conectar Igualdad” a través del cual se otorga una 
computadora personal a todos los estudiantes secundarios de establecimientos educativos del 
sector estatal. Por último, cabe señalar en asociación con el Ministerio de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios  (MINPLAN) por la cual se construyeron más de más de 2.900 nue-
vos establecimientos educativos en todo el país desde el año 2003 a la fecha. 

Respecto a las alianzas con organizaciones de la sociedad civil resaltan las políticas llevadas a 
cabo en el marco de la educación para jóvenes y adultos. Tanto el Programa de Alfabetización 
“Encuentro” como el Plan de “Finalización de Estudios Primarios y Secundarios” (FiNES) cuentan 
con la participación activa en su faceta de implementación territorial, de organizaciones sociales, 
civiles, culturales y políticas con personería jurídica efectiva. En cuanto al desarrollo de acciones 
conjuntas con socios internacionales para el desarrollo, se valoran los avances logrados en la re-
modelación y refacción de las condiciones materiales de los establecimientos educativos logrados 
a través de la realización del  Programa de Mejoramiento para el Sector Rural (PROMER) y del 
Programa de Mejoramiento del Sector Educativo (PROMSE) en conjunto con el Banco Mundial y 
la implementación del Programa Coros y Orquestas Juveniles del Bicentenario, en acuerdo con la 
Organización de los Estados Iberoamericanos. 

1. Educación Inicial

En el año 2014 se sancionó la Ley 2.045 que establece que la obligatoriedad escolar en todo el país 
se extiende desde la edad de cuatro (4) años. A su vez determina que los estados provinciales y 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) tienen la obligación de universalizar los servicios 
educativos para los/as niños/as de tres (3) años de edad, priorizando la atención educativa de los 
sectores menos favorecidos de la población. El nivel inicial es una unidad pedagógica que com-
prende desde los 45 días a los 5 años siendo, a partir del 2014, los dos últimos años de carácter 
obligatorio. Responsabiliza al Estado Nacional, las provincias y la CABA a expandir el nivel y ase-
gurar el acceso y la permanencia con igualdad de oportunidades, haciendo especial hincapié en 
el los sectores vulnerables. También regula la creación de ámbitos nacionales, provinciales y de 
la CABA para la articulación asociada entre organismos gubernamentales, especialmente en las 
áreas responsables de la niñez y familia del Ministerio de Desarrollo Nacional, al fin de cumplir 
con los derechos de los/las niños/as regulados en la Ley 26.061 (Ley de protección integral de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes)1. 

De igual modo, para la etapa de  0-3 años, se implementan en el país un conjunto de políticas in-
terministeriales para la atención de los más pequeños. Desde el Ministerio de Educación Nacio-
nal (MEN) se lleva a cabo el “Programa Nacional de Desarrollo Infantil” y en el marco del Consejo 
Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, el “Programa Nacional de Primeros Años”.

1. En el apartado Calidad de la Educación se enumera las diferentes políticas llevadas a cabo para el nivel.

2. Unidades de servicio: Las unidades de servicio son establecimientos educativos que pueden estar alojadas en un 
mismo edificio o por lo contrario puede tener anexos. Se cuentan por nivel educativo. Ejemplo. Un mismo edificio 
puede contar con tres niveles educativos; inicial, primaria y secundaria: cada nivel es un servicio educativo. Por el 
contrario, una unidad de servicio puede tener dos edificios.
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reformular los regímenes de promoción de estos grados considerándolos ambos como una uni-
dad en la que los alumnos no pueden repetir. A partir del 2º grado se implementa un régimen de 
promoción que permite promocionar a un estudiante de un grado/año al subsiguiente.

También debe mencionarse para el nivel primario -ya que constituye un salto cualitativo para los 
aprendizajes de los alumnos- el Proyecto Primaria Digital. El mismo consiste en la compra de equi-
pamiento informático y multimedial6 para constituir un Aula Digital Móvil (ADM) que permite 
la rotación del equipamiento en cualquier grado de la escuela, desplazando la idea de la sala de 
computación. Está destinado a las escuelas urbanas de gestión estatal con alumnos provenientes 
de sectores vulnerables, y a escuelas rurales. Tiene por objeto integrar en la enseñanza el uso de 
las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) para generar aprendizajes significativos en 
torno a tres ejes necesarios para el desenvolvimiento de los sujetos en la sociedad actual: 
▶▶ El eje de la información y el conocimiento, 
▶▶ El eje Sujeto / Comunidad, y
▶▶ El eje Producción / Participación. 

Este proyecto 2013, además incluye la creación de un “Entorno multimedial” y producción de  materia-
les7. En el año 2013 fueron entregadas 2.000 ADM y en 2014, 5.200 ADM previéndose entregar en 2015, 
13.307 ADM. Esto hace un total de 20.507 unidades que representa una inversión de  $240.000.000 
sólo en equipos que  cubren la totalidad de las Escuelas Primarias urbanas y rurales del país. 

Para mejorar los aprendizajes en la educación primaria en Ciencias Naturales se implementó el 
“Plan Ciencias Naturales para Todos”. Este plan tiene tres componentes: 
▶▶ La dotación de recursos para la enseñanza y el aprendizaje8, es decir, un laboratorio completo 

y bibliografía específica realizada por expertos del nivel, 
▶▶ El Acompañamiento Didáctico, y
▶▶ La formación de especialistas en la enseñanza del área en el Nivel. 

Se prevé alcanzar en 2015: 715 escuelas urbanas y 4.624 escuelas Rurales y de Educación Intercul-
tural Bilingüe. La inversión prevista es de $ 277.017.931. 

La evaluación para la mejora de la calidad en la educación primaria

En la Resolución del CFE N° 116 del 20109 se hace especial hincapié en la puesta en marcha de 
una política de evaluación concebida como instrumento para la mejora de la calidad educati-
va, desarrollando el conjunto de acciones para la planificación y los Operativos Nacionales de la 
Evaluación (ONE), tanto del nivel primario como del secundario y con una periodicidad trienal a 
partir dicho año. La Resolución del CFE N° 134 del 2011 establece que el MEN y los Ministerios de 

En lo referente a la matriculación de alumnos de la sala de 5 años, Argentina muestra porcenta-
jes que alcanzan la universalización. Sin embargo, entre los años analizados hubo un crecimien-
to de la matrícula del 5,5% en todo el país (Tabla 5 en Apéndice). Las Tablas 6 y 7 (ver Apéndice) 
presentan los porcentajes de la población de 4 y 5 años escolarizada3 y la variación entre los años 
2001-2010. Para la población de 4 años la variación es del 33,29% mientras que, para la población 
de 5 años, es de un 5,5% según datos censales del INDEC. 

2. Educación primaria

A partir de la Ley 1.420 del año 1883, Argentina inicia una larga tradición en implementación de po-
líticas educativas que tuvieron como objetivo la expansión de la cobertura de la educación primaria. 
A lo largo del siglo XX se alcanza en todo el país la cuasi universalización del nivel primario. No obs-
tante, desde 2003, se redoblaron esfuerzos para mantener esos niveles de escolarización y alcanzar el 
100% de cobertura para el nivel primario y se impulsaron estrategias para que las escuelas primarias 
de gestión estatal recuperasen su rol social como espacios de inclusión y de efectivo cumplimiento 
del derecho a la educación para niños y niñas en condiciones de vulnerabilidad social. 

Bajo el Título II “Sistema Educativo Nacional”, en  los artículos 26 al 28 -inclusive- de la Ley de 
Educación Nacional (LEN) se regulan los diferentes objetivos que el Estado Nacional se propone 
para el nivel primario. En líneas generales se plantea garantizar que los/las niño/as a partir de 
los 6 años -edad teórica de ingreso al nivel primario4 - tengan acceso a un conjunto de saberes 
comunes que les permitan participar de manera plena y acorde a su edad en la vida familiar, es-
colar y comunitaria, así como también el acceso a saberes significativos en los diversos campos 
de conocimiento. En relación a esto último, el Estado se compromete a que esos conocimientos 
y saberes estén en estrecha relación con la continuidad de los estudios en el nivel secundario. 

La duración de los estudios  del nivel primario varía según las provincias: de seis o de siete años 
según lo determine cada jurisdicción, ya que a partir del Artículo N° 134 de la LEN cada juris-
dicción puede decidir entre dos opciones de estructura para los niveles de Educación Primaria y 
Secundaria de la educación común: 
▶▶ Una estructura de seis años para el nivel de Educación Primaria y de seis años para el nivel de 

Educación Secundaria, 
▶▶ Una estructura de siete años para el nivel de Educación Primaria y cinco años para el nivel de 

Educación Secundaria. También es de destacar que se fija en el Artículo N° 28 de la LEN co-
mo meta que las escuelas primarias sean de jornada completa o extendida para cumplir los 
objetivos fijados para el nivel. 

En cuanto a regulaciones federales establecidas  por resoluciones del CFE5 se resalta la Resolución 
N°174 del 2012. Ésta fija pautas federales para el mejoramiento de la enseñanza y el aprendizaje y 
las trayectorias escolares, en todos los niveles. Para el nivel primario se instituye la unidad peda-
gógica del 1° y 2° grado para favorecer el proceso de alfabetización inicial, lo que a su vez obliga a 

3. Porcentajes de población escolarizada: Es el porcentaje de la población que asiste a cada nivel en relación con 
la edad teórica del nivel que cursan. 

4.  La fecha de corte para computar la edad de ingreso es el 30 de junio
5.  En el apartado Calidad de la educación se enumera las diferentes políticas llevadas a cabo para el nivel.

6. El aula digital móvil se compone de 30 netbooks, servidor, router, proyector, impresora, cámara fotográfica, pi-
zarra digital y pen drives así como un carro de guarda/transporte, permitiendo a partir de su estructura modular 
trabajar en distintas configuraciones (de manera local en la netbook, en red conectados al servidor, grupalmente, 
individualmente).

 7. Este entorno multimedial e hipertextual fue específicamente desarrollado para cumplir con los objetivos peda-
gógicos del Nivel. Se encuentra cargado en las netbooks y los servidores de las Aulas Digitales Móviles y también 
puede instalarse en cualquier computadora de escritorio, netbook o notebook.

8. Estos laboratorios están conformados por instrumental de última generación. Éste se encuentra dentro de un 
carro que permite movilizarlo. 

9.  Para una versión completa de la resolución ver: http://www.me.gov.ar/consejo/resoluciones/res10/116-10.pdf y 
Anexo http://www.me.gov.ar/consejo/resoluciones/res10/116-10_01.pdf
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muestra mejoras en cada una de ellas, pasando de niveles bajos en el ONE realizado en 2010 a ni-
veles medios altos en el relevamiento implementado en 2013.

Las Tablas 13 a 20 muestran el desempeño de los alumnos según áreas disciplinares por región 
geográfica de Argentina en función del ONE. También en los mismos cuadros se compara la in-
formación del 2010 con el último relevamiento realizado en el 2013.

TABLA 13.   Porcentaje de estudiantes en cada nivel de desempeño en Lengua de 3° año de Primaria según Total País y Región. 
ONE 2013 -2010    

      

REGIóN

NIVELES DE DESEMPEñO LENGUA

BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO 

ONE 2010 ONE 2010 ONE 2010 ONE 2013 ONE 2013 ONE 2013

Total País 26,9 32,8 40,3 25,5 34,4 40,1

Centro 24,5 32,6 42,9 25,2 33,2 41,6

NEA 31,3 31,0 37,7 27,7 33,0 39,3

NOA 33,4 33,6 33,0 28,4 36,6 35,0

Cuyo 32,7 33,9 33,4 23,7 38,9 37,4

Patagonia 20,4 35,8 43,8 19,0 36,7 44,3

Fuente: Ministerio de Educación - DiNIECE-Departamento de Evaluación.

TABLA 14.  Porcentaje de estudiantes en cada nivel de desempeño en Matemática de 3° año de Primaria según Total País y 
Región. ONE 2013-2010   

           

REGIóN

NIVELES DE DESEMPEñO MATEMáTICA

BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO 

ONE 2010 ONE 2010 ONE 2010 ONE 2013 ONE 2013 ONE 2013

Total País 26,2 45,0 28,8 25,8 47,1 27,1

Centro 24,9 45,9 29,2 25,5 47,7 26,8

NEA 27,7 39,4 32,9 25,7 41,3 33,0

NOA 31,2 44,4 24,4 28,4 47,8 23,8

Cuyo 32,6 46,6 20,8 27,2 50,6 22,2

Patagonia 19,7 48,2 32,1 20,6 49,7 29,7

Fuente: Ministerio de Educación - DiNIECE-Departamento de Evaluación.

Educación Jurisdiccionales (MEJ) arbitrarán los medios necesarios para la continuidad y profun-
dización de las políticas educativas, a los efectos de garantizar en todos los niveles y modalidades 
del sistema, la mejora progresiva de la calidad en las condiciones institucionales de escolaridad, 
el trabajo docente, los procesos de enseñanza y los aprendizajes, tanto en los aspectos curricula-
res como organizativos. 

Los ONE se implementan desde el año 1993 y no conllevan consecuencias negativas o punitorias 
para los estudiantes e instituciones educativas participantes. El último realizado fue en 2013. 
Son de participación obligatoria y se realizan por acuerdo de los MEJ de las 24 jurisdicciones que 
conforman el país.  

Los alumnos evaluados en el Nivel Primario son quienes asisten a 3º y 6º grado. No se evalúa a 
todo el universo sino a una muestra de aproximadamente el 10% de cada cohorte. 

Los resultados de los ONE se publican a través de un informe en la página Web del Ministerio de 
Educación con los resultados agregados a nivel nacional y jurisdiccional10.  

Por otro lado, el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLE-
CE) de la UNESCO lleva adelante evaluaciones que tienen como objetivo principal dar cuenta de 
la calidad de la educación en la región para guiar la toma de decisiones en políticas públicas edu-
cativas. Estas consisten en la aplicación de pruebas para medir logros de aprendizaje y de cues-
tionarios de contexto para entender las circunstancias en las que el aprendizaje ocurre. Especi-
ficamente evalúan el desempeño de estudiantes de tercer y sexto grado de escuela primaria en 
las áreas de Matemática, Lectura y Escritura (Lenguaje), y Ciencias Naturales en el caso de sexto 
grado. Participan 15 países (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, más 
el estado mexicano de Nuevo León).

Principales indicadores de la educación primaria

Al considerar la evolución de los alumnos matriculados del total del país en el período 2003-2014 
se identifica una leve disminución de la matrícula (Tabla 8 en Apéndice). Esta situación se mani-
fiesta de igual forma en la mayoría de las provincias menos en CABA, Buenos Aires, Chubut, Santa 
Cruz y Tierra del Fuego. Estas dos últimas jurisdicciones tuvieron un crecimiento significativo 
del 22,2% y 15,0% respectivamente. La disminución de la matrícula es consecuencia de un decre-
cimiento poblacional dado que el porcentaje de asistencia al nivel aumentó a lo largo del período 
llegando todo el país casi a la universalización en según datos de INDEC (Tabla 9 en Apéndice). 

Los indicadores de rendimiento en el nivel primario muestran que hubieron, desde el 2003 al 2012, 
mejoras significativas en el total país en lo relativo a la promoción efectiva, la repitencia y la sobre-
edad11. Hubo un aumento de la promoción efectiva de más del 4%, la repitencia mejoró mostrando 
una diferencia negativa del 3,6% y la sobreedad disminuyó más del 5% (Tablas 10, 11 y 12 en Apéndice).
El desempeño de los alumnos según áreas disciplinares que evaluó el ONE por región geográfica 

10. El art. 97 de la Ley de Educación Nacional establece que “La política de difusión de la información sobre los resultados 
de las evaluaciones resguardará la identidad de los/as alumnos/as, docentes e instituciones educativas, a fin de evitar 
cualquier forma de estigmatización, en el marco de la legislación vigente en la materia.”

11. Promoción efectiva: Porcentaje de alumnos que se matriculan en el año de estudio siguiente al año lectivo siguiente. 
 Repitientes: alumnos que cursan por segunda vez o más el mismo año de estudio, al 30 de abril del año del releva-

miento. Sobreedad: Porcentaje de alumnos con edad mayor a la edad teórica correspondiente al año de estudio en 
el cual están matriculados.

12.   Ídem.
13. En el apartado Calidad de la educación se enumera las diferentes políticas llevadas a cabo para el nivel.
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TABLA 15.    Porcentaje de estudiantes en cada nivel de desempeño en Ciencias Naturales de 3° año de Primaria según Total País 
y Región. ONE 2013 -2010          

REGIóN

NIVELES DE DESEMPEñO CIENCIAS NATURALES

BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO 

ONE 2010 ONE 2010 ONE 2010 ONE 2013 ONE 2013 ONE 2013

Total País 33,2 48,1 18,7 31,4 49,4 19,2

Centro 32,2 49,3 18,5 32,2 49,5 18,3

NEA 33,6 41,8 24,6 29,9 43,4 26,7

NOA 38,3 46,4 15,4 33,3 49,7 17,0

Cuyo 35,9 48,5 15,6 30,8 52,8 16,4

Patagonia 28,4 54,1 17,5 25,1 56,7 18,2

Fuente: Ministerio de Educación - DiNIECE-Departamento de Evaluación.

TABLA 16.    Porcentaje de estudiantes en cada nivel de desempeño en Ciencias Sociales de 3° año de Primaria según Total País 
y Región.  ONE 2013-2010         

REGIóN

NIVELES DE DESEMPEñO CIENCIAS SOCAILES

BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO 

ONE 2010 ONE 2010 ONE 2010 ONE 2013 ONE 2013 ONE 2013

Total País 33,8 39,5 26,7 31,0 42,1 26,9

Centro 32,5 41,3 26,3 30,5 44,3 25,2

NEA 33,3 31,6 35,1 31,3 32,4 36,3

NOA 39,6 38,0 22,4 33,8 40,4 25,8

Cuyo 37,6 38,2 24,2 33,3 42,2 24,5

Patagonia 30,7 44,0 25,3 25,9 49,0 25,1

Fuente: Ministerio de Educación - DiNIECE-Departamento de Evaluación

TABLA 17.   Porcentaje de estudiantes en cada nivel de desempeño en Lengua de 6° año de Primaria según Total País y Región. 
ONE 2010-2013   

REGIóN

NIVELES DE DESEMPEñO LENGUA

BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO 

ONE 2010 ONE 2010 ONE 2010 ONE 2013 ONE 2013 ONE 2013

Total País 27,7 49,4 22,9 28,0 48,7 23,3

Centro 23,9 49,4 26,7 25,2 47,8 27,0

NEA 37,0 47,6 15,4 36,4 47,8 15,8

NOA 34,2 50,0 15,8 31,1 51,0 17,9

Cuyo 32,1 49,8 18,1 28,9 49,8 21,3

Patagonia 23,6 51,7 24,7 22,8 51,9 25,3

Fuente: Ministerio de Educación - DiNIECE-Departamento de Evaluación

TABLA 18.    Porcentaje de estudiantes en cada nivel de desempeño en Matemática de 6° año de Primaria según Total País, Región 
y Provincias . ONE 2010-2013          

REGIóN

NIVELES DE DESEMPEñO MATEMáTICA

BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO 

ONE 2010 ONE 2010 ONE 2010 ONE 2013 ONE 2013 ONE 2013

Total País 35,7 40,2 24,1 35,6 40,5 23,9

Centro 32,4 40,3 27,3 32,2 40,5 27,3

NEA 44,1 38,0 17,9 44,7 38,9 16,4

NOA 41,7 40,5 17,8 40,7 40,4 18,9

Cuyo 38,5 41,0 20,5 35,3 42,1 22,6

Patagonia 31,5 42,3 26,2 32,9 41,2 25,9

Fuente: Ministerio de Educación - DiNIECE-Departamento de Evaluación.

TABLA 19.   Porcentaje de estudiantes en cada nivel de desempeño en Ciencias Naturales de 6° año de Primaria según Total País 
y Región. ONE 2013-2010        

REGIóN

NIVELES DE DESEMPEñO CIENCIAS NATURALES

BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO 

ONE 2010 ONE 2010 ONE 2010 ONE 2013 ONE 2013 ONE 2013

Total País 44,5 37,5 18,0 41,6 38,4 20,0

Centro 41,7 38,6 19,7 38,5 39,3 22,2

NEA 50,3 34,1 15,6 51,4 32,9 15,7

NOA 49,8 36,1 14,1 45,2 38,0 16,8

Cuyo 47,4 37,0 15,6 43,2 38,8 18,0

Patagonia 43,4 37,5 19,1 35,2 43,9 20,9

Fuente: Ministerio de Educación - DiNIECE-Departamento de Evaluación

TABLA 20.    Porcentaje de estudiantes en cada nivel de desempeño en Ciencias Sociales de 6° año de Primaria según Total País,  
Región y Provincias . ONE 2010-2013            

REGIóN

NIVELES DE DESEMPEñO CIENCIAS SOCIALES

BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO 

ONE 2010 ONE 2010 ONE 2010 ONE 2013 ONE 2013 ONE 2013

Total País 38,1 41,8 20,1 37,9 42,8 19,3

Centro 35,2 42,1 22,7 35,7 43,1 21,2

NEA 43,7 39,5 16,8 44,9 38,4 16,7

NOA 43,6 41,8 14,6 41,1 43,1 15,8

Cuyo 42,5 41,6 15,9 38,9 44,5 16,6

Patagonia 34,4 44,2 21,4 31,9 47,0 21,1

Fuente: Ministerio de Educación - DiNIECE-Departamento de Evaluación.
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En el Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE) se observa la misma tenden-
cia que para los ONE. Al compararlos con los niveles alcanzados en el Segundo Estudio Regional 
Comparativo y Explicativo (SERCE) se observa una mejora en los aprendizajes y si bien aquí no se 
muestran datos de otros países de la región, Argentina tuvo resultados satisfactorios al igual que 
una evolución favorable en los factores asociados a los logros de aprendizajes12  (Tablas 21 y 22)

TABLA 21.    Promedios de desempeño Serce y Terce. 3° grado de primaria.    
     

ARGENTINA
NIVEL DE DESEMPEñO. SERCE NIVEL DE DESEMPEñO. TERCE

BAJO 1 I II III IV BAJO 1 I II III IV

Matemática de 3º 10,46 32,77 31,13 15,17 10,47 4,29 24,56 35,81 21,47 13,86

Lengua de 3º 6,26 22,01 39,73 23,63 8,37 2,28 21,40 45,57 26,15 4,61

Fuente: Ministerio de Educación - DiNIECE-Departamento de Evaluación

TABLA 22.   Promedios de desempeño Serce y Terce. 6° grado de primaria
     

ARGENTINA
NIVEL DE DESEMPEñO. SERCE NIVEL DE DESEMPEñO. TERCE

BAJO 1 I II III IV BAJO 1 I II III IV

Matemática de 6º 1,53 11,89 37,99 36,26 12,34 0,68 7,23 36,48 41,60 14,00

Lengua de 6º 1,78 17,93 35,59 25,48 19,22 0,48 16,27 36,83 29,66 16,76

Ciencias 
Naturales 6º

5,32 37,73 43,04 12,73 1,17 4,97 35,59 41,35 16,29 1,80

Fuente: Ministerio de Educación - DiNIECE-Departamento de Evaluación

3. Educacion secundaria

A partir de la LEN, la educación secundaria es obligatoria, tal como se indica en su Artículo N° 29. 
Esto constituye un paso trascendental en materia de garantía de derechos para los/las jóvenes de 
nuestro país dado que, a partir de dicha obligatoriedad, se pierde el carácter elitista que históri-
camente tuvo el nivel. También  se define en el Artículo Nº 31 que el nivel tendrá dos ciclos: uno 
básico de carácter común a todas las orientaciones y otro de carácter orientado según las áreas 
de conocimiento del mundo social y del trabajo. 

A efectos de llevar adelante las transformaciones necesarias del nivel, se acordaron en el seno del  
CFE un conjunto de resoluciones para propiciar el cumplimiento de la obligatoriedad de estudios 
secundarios.13 Entre las principales pueden citarse: Resolución Nº 84/09 “Lineamientos Políticos 
y Estratégicos de la Educación Secundaria Obligatoria”, Resolución Nº 88/09 “Institucionalidad y 
Fortalecimiento de la Escuelas Secundaria Obligatoria”, Resolución Nº 93/09 “Orientaciones para 
la Organización Pedagógica e Institucional de la Escuela Secundaria Obligatoria”. Estos acuerdos 
respetan el derecho al acceso, permanencia y egreso del nivel y fundamentalmente respaldan los 
cambios que se deben encarar para incluir a la educación secundaria al conjunto de jóvenes que 
estaban por fuera de ella. 

A su vez, debe mencionarse al Programa “Conectar Igualdad” creado en abril de 2010 a través 
del Decreto PEN Nº 459/10. Es implementado en conjunto con la ANSES y tiene como objetivos 

acrecentar la alfabetización digital y garantizar el acceso a las nuevas tecnologías con el fin de 
reducir la brecha digital entre los jóvenes. Para ello, otorga una computadora personal a todos los 
alumnos y docentes de escuelas secundarias de gestión estatal. A junio del 2015, se entregaron 
más de 5.100.000 netbooks. Estas vienen acompañadas de un servidor escolar y de una estructura 
tecnológica para armar la red escolar (intranet). Esto permite aprovechar todos los recursos in-
formáticos y trabajar de forma colaborativa. 

También se producen contenidos para las netbooks a partir del Portal Educ.ar (creado en función 
del Artículo Nº 100 de la LEN) y se brinda una oferta de diversas iniciativas de capacitación do-
cente a través de sus plataformas virtuales y o presenciales. Por su parte cada uno de los MEJ, en 
virtud de los acuerdos establecidos en el CFE, ha puesto en marcha programas de capacitación 
presencial con los que se cubrirá todo el territorio del país acompañando la implementación de 
Conectar Igualdad.

La evaluación para la mejora de la calidad en la educación secundaria

Como se hizo referencia en el apartado de Educación Primaria, los ONE alcanzan también a la 
educación secundaria. En ellos se evalúa el desempeño de los alumnos de 2°/3° año (relevamiento 
muestral) de la Escuela Secundaria y la población total de alumnos que asiste al último año (re-
levamiento censal) de la Escuela Secundaria. 

A su vez, es de destacar la puesta en marcha en el año 2014 del Índice de Mejoramiento de la Edu-
cación Secundaria Argentina (IMESA) para 2.600 escuelas secundarias. Este índice trabaja sobre 
tres Indicadores: Tasa de egreso, Tiempo medio para completar cada año de estudio, Promedio 
de resultados de ONE en Lengua y Matemática. Se trata de una herramienta construida sobre la 
base de información institucional que cada escuela produce y registra en el correspondiente Re-
levamiento Anual (RA) y que es procesado por el Ministerio de Educación de la Nación.

Por último, Argentina participa en el  Programme for International Student Assessment (PISA), 
operativo de evaluación de carácter internacional que se realiza desde la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económico- OCDE. El objetivo central es evaluar la formación de los alum-
nos cuando llegan al final de la etapa de enseñanza obligatoria, hacia los 15 años de edad. Cubre las 
áreas de lectura, matemáticas y competencia científica. El énfasis de la evaluación está puesto en el 
dominio de los procesos, el entendimiento de los conceptos y la habilidad de actuar o funcionar en 
varias situaciones dentro de cada dominio. La evaluación a través del PISA se realiza cada tres años.

Pricipales indicadores de la educación secundaria

En el período 2003-2014 la matrícula del Nivel Secundario del total país se incrementó en un 11,7% 
(Tabla 23 en Apéndice). Las jurisdicciones que manifestaron la mayor variación positiva en esos 
años fueron Santa Cruz (48,8%), Tucumán (41,4%) y Misiones (34,7%). 

También se registró un aumento en los porcentajes de asistencia al nivel. En los/las jóvenes con 
edades entre 12 y 14 años el aumento fue de 1,6% mientras que, en los jóvenes con edades entre 
15 y 17 años, el porcentaje alcanzó el 2,3% según datos del Censo Nacional de Población, Hogares 
y Viviendas del año 2010 realizado por el INDEC (Tablas 24 y 25 en Apéndice).
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Los indicadores de rendimiento muestran que se mantienen los porcentajes de promoción efectiva 
(80,1%) y que aumenta levemente la sobreedad (un poco más del 2%) en el total del país (Tabla 26 
y 27 en Apéndice). En cuanto al ONE, en líneas generales se observan mejoras en los aprendiza-
jes de cada área, pasando de niveles bajos (en 2010) a niveles medios altos en el último operativo 
realizado en 2003 (Tablas 28 a 35). 

TABLA 28.     Porcentaje de estudiantes según el nivel de desempeño en Matemática de 2°/3° año de Secundaria. Total País y región. 
Año 2003-2013         

REGIóN

NIVELES DE DESEMPEñO MATEMáTICA

BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO 

ONE 2010 ONE 2010 ONE 2010  ONE 2013 ONE 2013 ONE 2013

Total País 55,9 28 16,1 54,2 30,9 14,9

Centro 51,3 29,7 19,0 49,9 32,3 17,8

NEA 71,5 21 7,5 68,3 25,4 6,3

NOA 65,0 24,5 10,5 63,5 27,2 9,3

Cuyo 57,4 27,8 14,8 56 30,9 13,1

Patagonia 51,6 31,1 17,3 51,2 33,6 15,2

 
Fuente: Ministerio de Educación. DiNIECE. Departamento de Evaluación

TABLA 29.    Porcentaje de estudiantes según el nivel de desempeño en Lengua de Finalización de Secundaria. Total País y región. 
Año 2010-2013         

REGIóN

NIVELES DE DESEMPEñO LENGUA

BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO 

ONE 2010 ONE 2010 ONE 2010  ONE 2013 ONE 2013 ONE 2013

Total País 26,3 53,3 20,4 25,7 53,0 21,3

Centro 22,7 52,7 24,6 23,4 52,2 24,4

NEA 38,7 51,7 9,6 38,5 51,0 10,5

NOA 33,3 54,5 12,2 30,8 53,9 15,3

Cuyo 26,8 55,0 18,2 22,3 56,4 21,3

Patagonia 20,9 56,8 22,3 19,6 56,4 24,0

 
Fuente: Ministerio de Educación. DiNIECE. Departamento de Evaluación

TABLA 30.  Porcentaje de estudiantes según el nivel de desempeño en Ciencias Sociales de Finalización de Secundaria. Total 
País y región. Año 2010-2013         
 

REGIóN

NIVELES DE DESEMPEñO CIENCIAS SOCIALES

BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO 

ONE 2010 ONE 2010 ONE 2010  ONE 2013 ONE 2013 ONE 2013

Total País 30 52,8 17,2 30,3 50,5 19,2

Centro 27,1 52,9 20 27,1 49,9 23

NEA 41,4 49,7 8,9 41,6 49,1 9,3

NOA 38,2 51,8 10 37,2 51,3 11,5

Cuyo 29,9 54,4 15,7 31 52,7 16,3

Patagonia 22,9 56,5 20,6 24,8 53,4 21,8

Fuente: Ministerio de Educación. DiNIECE. Departamento de Evaluación

TABLA 31.  Porcentaje de estudiantes según el nivel de desempeño en Ciencias Naturales de Finalización de Secundaria. Total 
                      País y región. Año 2010-2013         

REGIóN

NIVELES DE DESEMPEñO CIENCIAS NATURALES

BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO 

ONE 2010 ONE 2010 ONE 2010  ONE 2013 ONE 2013 ONE 2013

Total País 34,3 52,3 13,4 34,3 52,5 13,2

Centro 31,4 53,1 15,5 31,7 53,1 15,2

NEA 47,8 45,6 6,6 46,9 47,0 6,1

NOA 41,4 50,4 8,2 40,2 50,8 9,0

Cuyo 33,2 53,7 13,1 33,3 54,3 12,4

Patagonia 26,7 57,1 16,2 26,8 56,6 16,6

Fuente: Ministerio de Educación. DiNIECE. Departamento de Evaluación

TABLA 32.     Porcentaje de estudiantes según el nivel de desempeño en Matemática de 2°/3° año de Secundaria. Total País y región. 
 Año 2003-2013       

REGIóN

NIVELES DE DESEMPEñO MATEMáTICA

BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO 

ONE 2010 ONE 2010 ONE 2010  ONE 2013 ONE 2013 ONE 2013

Total País 55,9 28,0 16,1 54,2 30,9 14,9

Centro 51,3 29,7 19 49,9 32,3 17,8

NEA 71,5 21,0 7,5 68,3 25,4 6,3

NOA 65,0 24,5 10,5 63,5 27,2 9,3

Cuyo 57,4 27,8 14,8 56,0 30,9 13,1

Patagonia 51,6 31,1 17,3 51,2 33,6 15,2

Fuente: Ministerio de Educación. DiNIECE. Departamento de Evaluación
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TABLA 33.    Porcentaje de estudiantes según el nivel de desempeño en Lengua de 2°/3° año de Secundaria. Total País y región.  
Año 2003-2013

        

REGIóN

NIVELES DE DESEMPEñO LENGUA

BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO 

ONE 2010 ONE 2010 ONE 2010  ONE 2013 ONE 2013 ONE 2013

Total País 24,4 59,3 16,3 24,4 60,3 15,3

Centro 22,6 58,3 19,1 22,6 59,3 18,1

NEA 32,5 59,0 8,5 31,6 60,0 8,4

NOA 29,3 60,1 10,6 27,9 62,8 9,3

Cuyo 22,3 63,5 14,2 26,1 61,2 12,7

Patagonia 20,7 61,9 17,4 21,7 63,9 14,5

Fuente: Ministerio de Educación. DiNIECE. Departamento de Evaluación

TABLA 34.   Porcentaje de estudiantes según el nivel de desempeño en Ciencias Sociales de 2°/3° año de Secundaria. Total País 
y región. Año 2003-2013        

REGIóN

NIVELES DE DESEMPEñO CIENCIAS SOCIALES

BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO 

ONE 2010 ONE 2010 ONE 2010  ONE 2013 ONE 2013 ONE 2013

Total País 29,1 58,9 12,0 29,4 58,7 11,9

Centro 27,5 58,5 14,0 28,7 57,7 13,6

NEA 34,8 58,2 7,0 33,8 58,4 7,8

NOA 33,2 58,8 8,0 30,5 61,7 7,8

Cuyo 29,4 60,7 9,9 31,3 58,1 10,6

Patagonia 26,7 60,9 12,4 25,5 62,4 12,1

Fuente: Ministerio de Educación. DiNIECE. Departamento de Evaluación

TABLA 35.   Porcentaje de estudiantes según el nivel de desempeño en Ciencias Naturales de 2°/3° año de Secundaria. Total País 
y región. Año 2003-2013       

REGIóN

NIVELES DE DESEMPEñO CIENCIAS NATURALES

BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO 

ONE 2010 ONE 2010 ONE 2010  ONE 2013 ONE 2013 ONE 2013

Total País 50,0 41,0 9,0 48,7 41,2 10,1

Centro 47,2 42,3 10,5 46,5 41,5 12

NEA 59,5 36,2 4,3 56,6 37,9 5,5

NOA 57,7 37,4 4,9 53 41,5 5,5

Cuyo 51,6 40,7 7,7 50,6 39,5 9,9

Patagonia 45,4 45,1 9,5 45,9 45,1 9,0

Fuente: Ministerio de Educación. DiNIECE. Departamento de Evaluación

4. Modalidad educación de jóvenes y adultos

La LEN N° 26.206 sancionada en 2006 en su título “Disposiciones Generales”, específicamente en el 
capítulo IX -artículos 46 al 48 inclusive- se refiere a la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos. 
Se define como una modalidad educativa destinada a garantizar la alfabetización y el cumplimien-
to de la obligatoriedad escolar prevista por la LEN a quienes no la hayan completado en la edad 
establecida reglamentariamente y a brindar posibilidades de educación a lo largo de toda la vida. 
Asimismo, fija que el Estado debe garantizar el acceso a la información y a la orientación sobre las 
ofertas de educación permanente y las posibilidades de acceso a las mismas. También que debe 
articular con los programas implementados en los distintos Ministerios Nacionales y destinados 
a esta población con el fin de generar una vinculación con el mundo de la producción y el trabajo.

Para complementar esta oferta educativa15, y con el fin de garantizar la obligatoriedad del nivel 
secundario sancionado en la LEN, además de la oferta de la modalidad, se ha implantado el Plan 
FINes (Finalización de los Estudios) a partir de 2008. El mismo está destinado a todas las perso-
nas mayores de 18 años que no hayan finalizado sus estudios primarios/secundarios. Este Plan 
tiene un alcance nacional y contempla dos líneas de acción:
▶▶ FinEs Deudores de Materias: Para todas las personas mayores de 18 años que cursaron el úl-

timo año de la educación secundaria como alumnos regulares, y adeudan materias sin haber 
alcanzado el título.

▶▶ FinEs Trayectos Educativos: Para todas las personas mayores de 18 años que no iniciaron o no 
completaron su educación  primaria y/o secundaria.

Los  jóvenes mayores de 18 años reciben acompañamiento de tutores y profesores que guían a los 
estudiantes en este proceso de preparación de materias. Las tutorías se realizan en las escuelas 
sede del Plan FinEs que se distribuyen por todo el país. Los mayores de 25 años también cuentan 
con el apoyo de tutores y profesores para la preparación y evaluación de las materias adeudadas. 
Pero, a diferencia del grupo de menores de 25 años, la evaluación de las materias se realiza a través 
de diferentes estrategias, tales como: monografías, trabajos prácticos parciales y finales, investi-
gaciones aplicadas al sector de la producción donde se estén desempeñando laboralmente, etc.

15. En el apartado Calidad de la educación se enumera las diferentes políticas llevadas a cabo para la modalidad.
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TABLA 36.    Plan FINES: inscriptos, Tutores, Egresados según componente por años     

      

COMPONENTE
AñOS

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Deuores de 
materias

Inscriptos 202.271 383.249 208.511 234.102 167.840 181.363

Egresados 61.776 92.093 110.633 62.464 51.931 67.901

Tutores 13.511 16.609 15.115 20.279 20.218 18.891

Inscriptos 
por tutor

15 23 14 12 8 10

Egresados 
respecto 
inscriptos

31% 24% 53% 27% 31% 37%

Trayectos 
de primaria

Inscriptos - 6.519 11.894 8.307 11.205 12.320

Egresados - 470 4.216 2.973 3.866 7.274

Tutores - 320 696 815 782 903

Inscriptos 
por tutor

- 20 17 10 14 14

Egresados 
respecto 
inscriptos

- 7% 35% 36% 35% 59%

Trayectos de 
secundaria

Inscriptos - 5.399 12.348 27.809 124.775 191.688

Egresados - 11 967 6.409 7.479 32.615

Tutores - 764 1.774 3.360 30.379 42.895

Inscriptos 
por tutor

- 7 7 8 4 4

Egresados 
respecto 
inscriptos

- 0,2% 8% 23% 6% 17%

Fuente: Dirección Nacional de Educación de Jóvenes y Adultos según información brindada por cada jurisdicción. 

Pricipales indicadores de la educación de jovenes y adultos

En el marco de la modalidad de Educación de Jóvenes y Adultos, se ha mantenido constante el 
incremento de alumnos en todos sus niveles. Entre 2003 y el 2014 y para todos los niveles, hubo 
una variación de un 25,1% en todo el país (Tabla 37 en Apéndice). En el nivel primario es de des-
tacar la variación positiva en el grupo de jóvenes entre 20 y 29 años que mostró un incremento de 
un 16,5%. En el nivel secundario, si bien todos los grupos de edades tuvieron un crecimiento, se 
destaca el grupo de mayores de 19 años que aumentó un 97,3%. 

Entre los años el  2003 y 2013 se incrementó el número de jóvenes que terminaron la secundaria 
en alguna de las ofertas propuestas para tal fin (Tabla 38 en Apéndice). 

5. Financiamiento

Entre los años 2003 y 2005 se sancionaron las tres leyes que regulan los principales aspectos del 
financiamiento educativo. Estas se sustentaron en el consenso social de entender la centralidad 
de la educación en el desarrollo de un país y de allí la necesidad de garantizar el  adecuado y sos-
tenido financiamiento. La Ley 26.075 sancionada en el año 2005 y sus ampliatorias establecen la 
obligatoriedad de un incremento presupuestario gradual que debe alcanzar el 6% del Producto 
Bruto Interno (PBI). Este aumento que luego fue ratificado en el Artículo Nº 9 de la LEN  está 
afectado al cumplimiento de metas específicas y consensuadas: erradicar el analfabetismo, in-
corporar a los chicos más pequeños al jardín de infantes y lograr que todos los jóvenes terminen 
el nivel secundario, entre otras. 

En el período analizado Sse observa un crecimiento sostenido en la evolución del gasto en edu-
cación como porcentaje del PBI. En 2014 alcanzó el 5,8 % del PBI (Tabla 39). Lo mismo sucede la 
participación del gasto en Educación Consolidado en el Gasto del Sector Público Argentino que 
en 2013 llegó al 15,3% (Tabla 40).
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TABLA 39.   Gasto Consolidado en Educación. Período 2003-2014 en % del PBI     

      

AñO

GASTO EN EDUCACIóN COMO % DEL PIB

Gobierno Nacional Gobiernos 
Jurisdiccionales Total

2003*  n/d  n/d  n/d 

2004 0,8% 2,3% 3,1%

2005 0,8% 2,7% 3,6%

2006 0,9% 2,9% 3,8%

2007 1,1% 2,9% 4,0%

2008 1,0% 3,4% 4,4%

2009 1,2% 3,7% 4,9%

2010 1,2% 3,5% 4,7%

2011 1,4% 3,8% 5,2%

2012 1,3% 4,0% 5,3%

2013 1,4% 4,1% 5,6%

20141 1,5% 4,3% 5,8%
 
*n/d: no disponible. El cálculo del PIB es base 2004 y no hay empalme del mismo para años anteriores.
Fuente: CGECSE/SsPE/SE/M.E. en base a información suministrada por los Gobiernos Subnacionales, la Dirección de Presupuesto/SsCA/M.E. y 
la Contaduría General de la Nación, Ministerio de Economía y Producción, y a la Oficina Nacional de Presupuesto/MECON

TABLA 40.   Gasto consolidado en educación y gasto público total. Período 2003-2014. En millones de pesos corrientes y en % 
         

AñO

GASTO DEL SECTOR 
PUBLICO ARGENTINO 
(GSPA) EN MILLONES 

DE PESOS

GASTO CONSOLIDADO 
EN EDUCACIóN (GEC) EN 

MILLONES DE PESOS

PARTICIPACIóN DEL GEC 
EN GSPA

2003 94.834,40 13.684,08 14,4%

2004  112.310  16.673 14,8%

2005  148.368  23.138 15,6%

2006  186.908  31.100 16,6%

2007  257.191  41.265 16,0%

2008  347.504  56.753 16,3%

2009  432.097  69.681 16,1%

2010  558.773  84.774 15,2%

2011  773.219  119.415 15,4%

2012  953.141  146.405 15,4%

2013  1.245.681  190.150 15,3%

2014*  n/d  n/d  n/d 
 
*n/d: no disponible el dato del gasto del GSPA 
Fuente: CGECSE/SsPE/SE/M.E. en base a información suministrada por los Gobiernos Subnacionales, la Dirección de Presupuesto/SsCA/M.E. y 
la Contaduría General de la Nación, Ministerio de Economía y Producción, y a la Oficina Nacional de Presupuesto/MECON

6. Infraestructura

Las políticas de inclusión no hubiesen sido posibles si no se hubiesen acompañado por una fuerte 
inversión en la construcción de nuevas escuelas y en la ampliación y refacción de edificios esco-
lares que se llevaron a cabo en asociación con el MINPLAN y con recursos propios del MEN. Se 
buscó ampliar los espacios para otorgar mayor cantidad de vacantes y renovar las condiciones 
estructurales en las escuelas para una mejor educación. Hacia el año 2015 habían sido terminadas 
1.921 escuelas, se encontraban en proceso de construcción 693 y con licitación de la obra concluida 
289, haciendo un total de 2.903 escuelas con una inversión de $ 12.350.477.088.

Además, en todo el país, hacia julio de 2015, se habían realizado 7.368 intervenciones en los edificios 
escolares con una inversión por parte del MEN de $ 6.281.418.239 (Tabla 41, 42 y 43 en Apéndice).

7. Políticas que apuntan al mejoramiento de la calidad educativa 
en cada nivel y modalidad  del sistema educativo
Marco Conceptual

En la LEN 26.206 se pone de manifiesto en su artículo 2°, que la educación y el conocimiento son 
un bien público y un derecho personal y social y que debe estar garantizado por el Estado. También 
en su título VI bajo el título “La calidad de la educación” fija la posición de Argentina en relación 
a la calidad de su sistema educativo. 

El Consejo Federal de Educación acorde a las bases filosóficas que sustentan las políticas edu-
cativas nacionales ha establecido en sus  Resoluciones  N° 116/2010 y 134/2011  una concepción 
de calidad educativa y  las consecuentes líneas de acción que se plasman en el Plan Nacional de 
Educación Obligatoria. 

En la LEN 26.206 se pone de manifiesto en su artículo 2°, que la educación y el conocimiento son 
un bien público y un derecho personal y social y que debe estar garantizado por el Estado. También 
en su título VI bajo el título “La calidad de la educación” fija la posición de Argentina en relación 
a la calidad de su sistema educativo. 

El Consejo Federal de Educación acorde a las bases filosóficas que sustentan las políticas edu-
cativas nacionales ha establecido en sus  Resoluciones  N° 116/2010 y 134/2011  una concepción 
de calidad educativa y  las consecuentes líneas de acción que se plasman en el Plan Nacional de 
Educación Obligatoria. 

En las mencionadas Resoluciones se entiende que:
 “…la educación es de calidad cuando logra la democratización en el acceso y la apropia 
 ción del conocimiento por parte de todas las  personas, especialmente de aquellas que  
 están en riesgo de ser marginadas”. 

En esta visión prevalece la reivindicación de la educación como un derecho de todas las personas. 
Nociones tales como igualdad de oportunidades, inclusión educativa, respeto a la diversidad, jus-
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ticia social, relevancia y pertinencia de los aprendizajes, están indisolublemente ligadas al con-
cepto de calidad educativa. En ese marco, la evaluación de desempeños es sólo un indicador de 
la calidad educativa (y no el único) y debe ajustarse al objetivo de producir información  comple-
mentaria, necesaria para la toma de decisiones de política sectorial. 

Acciones por nivel y modalidad
En los apartados anteriores se hace referencia de los niveles inicial, primaria y secundaria y fue-
ron descriptas las principales estrategias implementadas en cada uno de ellos. A continuación 
se enumerarán otras estrategias que se llevaron a cabo en los últimos años en el MEN y que son 
complementarias a las ya señaladas. También se agregan otras para otros niveles y modalidades 
del sistema. En este sentido, se entiende que todas ellas en conjunto redundan en una mejora de 
la calidad desde una perspectiva integradora y holística. 

Para una mejor comprensión se enumeran por nivel educativo y modalidad. 

Educación inicial

▶▶ Fortalecimiento del desarrollo profesional docente a través de líneas de acción conjuntas de 
manera intersectorial con la modalidad de Educación Intercultural Bilingüe, Educación Ru-
ral, Educación Artística. 

▶▶ Acciones conjuntas con la Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas, Programa Edu-
cación y Memoria, Programa Nacional de Educación Sexual Integral, Programa Nacional de 
Ferias de Ciencias y Tecnología, Plan Nacional de Lectura, Programa Nacional de Formación 
Permanente Nuestra Escuela, Área de Capacitación, así como con otros organismos, tales co-
mo: el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo  y Minis-
terio de Justicia.

▶▶ Fortalecimiento de las trayectorias escolares a partir del mejoramiento de las condiciones de 
enseñanza y aprendizaje. 

▶▶ Distribución de una gran cantidad de recursos didácticos y equipamiento específico: ludote-
cas, bibliotecas institucionales y destinadas a docentes, Colecciones de Aula para 4 y 5 años y 
láminas con reproducciones de obras de artistas que junto con propuestas de acompañamiento 
posibilitan un importante desarrollo profesional docente.

▶▶ Implementación de acciones de capacitación que acompañan la incorporación del material 
mencionado, enriqueciendo la propuesta pedagógica de la educación inicial.

Educación primaria

▶▶ Mejoramiento de las condiciones materiales que las comunidades educativas requieren para 
desplegar su tarea, a la vez que ponen el acento en las condiciones institucionales, pedagógi-
cas y didácticas que permitan a la escuela realizar de otros modos, mejores modos, su labor. 

▶▶ En el ámbito de lo institucional: establecimiento de condiciones para que los equipos docentes 
trabajen en conjunto sobre las diversas situaciones que provoca la enseñanza en sus escuelas.

▶▶ En el ámbito curricular: producción de  documentos de apoyo y orientaciones concretas para 
la enseñanza, desde la tarea docente, incrementando la cobertura e intensidad, con acciones 
de formación permanente y financiamiento de las tareas de diseño, gestión e implementación 
de dichas acciones.

▶▶ En el ámbito socioeducativo: fortalecimiento de las estrategias del campo educativo que me-

joren la perspectiva escolar de los alumnos que más lo necesiten; dotando a las escuelas de  
recursos materiales tales como equipamiento, bibliografía, textos de estudios y colecciones 
literarias, laboratorios, juegos matemáticos, etc.

▶▶ Fortalecimiento de la alfabetización inicial en el primer ciclo.
▶▶ Intensificación de los planes de enseñanza de lectura y de ciencias sociales en segundo ciclo.
▶▶ Intensificación de los planes de enseñanza de las ciencias y las matemáticas.
▶▶ Ampliación de la cobertura de la enseñanza de una segunda lengua. 
▶▶ Mejoramiento de las condiciones de enseñanza para la educación artística y la educación física.
▶▶ Inclusión de otros contenidos de enseñanza tal como educación sexual, convivencia, educa-

ción vial, educación y memoria,  entre otros.
▶▶ Fortalecimiento de  las acciones  de enseñanza y el desarrollo profesional de los docentes.
▶▶ Acompañamiento de  las trayectorias escolares de los alumnos para garantizar su escolaridad 

en los plazos de edad previstos a través de diversos dispositivos y materiales elaborados para 
tal fin (ejemplo Colección Piedra Libre). 

▶▶ Mejoramiento del gobierno escolar  de los establecimientos educativos de educación primaria, 
para lo cual se generaron diversidad de espacios de trabajo: trayectos de formación de directo-
res y supervisores, mesas provinciales de gestión, encuentros regionales de equipos técnicos 
y supervisores- entre otros.

▶▶ Acompañamiento de los procesos de enseñanza con la producción de materiales de apoyo.
▶▶ Implementación de varias líneas de acción que se incluyen en  políticas de Igualdad  e inclusión. 
▶▶ Ampliación gradual de la jornada escolar del nivel primario. 
▶▶ Diseño de encuentros entre docentes, con supervisores y  equipos técnicos provinciales para 

la implementación de las diferentes líneas de acción. 
▶▶ Diseño de espacios de formación  presencial y virtual (postítulos de alfabetización y de alfa-

betización digital.)      

Educación secundaria

▶▶ Elaboración -por parte de cada jurisdicción- de un Plan Jurisdiccional en el que enuncian las 
acciones que se llevarán a cabo para dar cumplimiento progresivo a la obligatoriedad.

▶▶ Diseño por parte de cada escuela secundaria de su Plan de Mejora Institucional de modo tal 
de generar las condiciones necesarias para el cumplimiento de dicho objetivo a nivel institu-
cional. Cada Plan de Mejora Institucional debe orientarse a: desarrollar  propuestas de ense-
ñanza, mejorar la calidad de la misma y los resultados de aprendizajes; fortalecer el carácter 
orientador de la escuela secundaria reelaborando la oferta educativa de modo de atender los 
intereses y necesidades de los estudiantes, con variados itinerarios pedagógicos, espacios y 
formatos para enseñar y aprender; e implementar diversos formatos de organización escolar, 
incorporando nuevas figuras y redefiniendo funciones que promuevan innovaciones en la en-
señanza y en las experiencias de aprendizaje de los estudiantes. 

▶▶ Las políticas al corto y mediano plazo de mejoramiento de los aprendizajes se vinculan con el 
desarrollo del Programa Nacional de Formación Docente Permanente, particularmente en lo 
que hace al fortalecimiento de las prácticas de enseñanza.  

▶▶ Conformación de  una Mesa Nacional de Fortalecimiento de la Enseñanza en la Educación 
Secundaria que integra desde diversas áreas de gestión y de decisión sobre las políticas de en-
señanza hasta el Programa Conectar Igualdad y el Portal Educ.ar. que participan en las Mesas 
de Gestión Jurisdiccional de Fortalecimiento de la Enseñanza. 

▶▶ Trabajo con los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (NAP).
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▶▶ Incorporación de TIC a las prácticas de enseñanza y los procesos de aprendizaje con efectivo 
uso de las netbooks.

▶▶ Implementación de estrategias de inclusión educativa desde la propuesta de diversos escena-
rios para enseñar y para aprender.

▶▶ Puesta en marcha de IMESA. 
▶▶ Implementación de la línea  “Ponele título a tu Secundaria” que representa el seguimiento de 

alumnos del último año de escolaridad con asignaturas pendientes de aprobación en el marco 
del Sistema SITRARED cohortes 2012-2013. 

▶▶ Fortalecimiento de los Bachilleratos Orientados con Capacitación Laboral en el espacio de For-
mación Complementaria en articulación con el Instituto Nacional de Educación Tecnológica 
(INET). Se trata de ofrecer cursos prácticos de capacitación laboral con estrecha vinculación 
a la Formación específica de cada una de las Orientaciones que cuentan con la posibilidad de 
la obtención de una certificación específica con validez de alcance nacional. 

▶▶ Articulación de las intervenciones de los Ministerios de Educación de la Nación y jurisdiccio-
nales y con otros ministerios y organizaciones sociales; e integración de las políticas naciona-
les, provinciales y locales con el propósito de construir estrategias, priorizar objetivos y trazar 
metas que expresen un acuerdo común.

▶▶ Desarrollo de acciones conjuntas con universidades nacionales y áreas institucionales de de-
sarrollo social, salud, trabajo entre otras, tanto en el nivel nacional, a través de la firma de 
acuerdos y convenios, como en otros niveles jurisdiccionales en la búsqueda de lograr que 
cada escuela se convierta en escenario de implementación de estrategias específicas para el 
desarrollo de estas acciones intersectoriales. En líneas generales estas acciones se vinculan 
con: maternidad y paternidad tempranas, seguimiento y atención de adicciones, intervención 
en casos de conflictos y violencia en las escuelas, cuidado de la salud, entre otras.

Educación técnico profesional

▶▶ Carácter estratégico de la educación técnico profesional para el desarrollo social y el creci-
miento económico.

▶▶ Vinculación con los sectores de la ciencia, la tecnología, el trabajo y la producción.
▶▶ Relevancia y pertinencia de los aprendizajes con necesidades sociales y productivas, sectoria-

les y territoriales.
▶▶ Efectividad político-técnica de la acción conjunta del Ministerio de Educación con las otras 

jurisdicciones educativas, en el marco de los acuerdos federales.
▶▶ Integración sistémica y calidad de las instituciones y las trayectorias formativas.
▶▶ Inversión sostenida para la mejora continua de la educación técnico profesional.

Educación permanente de jóvenes y adultos 

▶▶ Implementación del Programa Encuentro, diseñado para el acompañamiento de la alfabeti-
zación básica. Este programa tienen alcance nacional y se implementa a través de la firma de 
convenios firmados con organizaciones sociales, autoridades estatales de distintos niveles 
jurisdiccionales, organizaciones eclesiásticas, y otras instituciones que acompañen la meta 
de terminar con el analfabetismo. El programa capacita voluntarios y el Ministerio ofrece 
materiales didácticos para los centros de alfabetización, los alfabetizadores y los estudiantes. 
Las capacitaciones invitan a pensar y trabajar sobre los ejes centrales de la educación de jó-
venes y adultos para que esto no se constituya en un mero proceso de instrucción, sino en un 

9concepto de alfabetización participativo, social y popular. Se realiza con el objeto de mejorar 
las condiciones de vida de las personas tomando en consideración su cultura y sus valores y 
experiencias anteriores.

▶▶ Implementación de una estructura modular. Particularmente un módulo debe interpretarse 
como una unidad acreditable, como un componente curricular referido a un campo de con-
tenidos que constituye una unidad de sentido y que organiza el proceso de enseñanza-apren-
dizaje, a partir de objetivos claramente evaluables, con un importante grado de autonomía en 
relación con la estructura curricular de la que forma parte.

Contextos de encierro16 

▶▶ Instalación de nuevas bibliotecas, actualización de equipamiento en las ya existentes de ellas 
y capacitación de los bibliotecarios para la promoción de la lectura en diversos contextos de 
encierro es una estrategia de inclusión y calidad educativa.

▶▶ Compra de 200 kits de equipamiento informático por parte de las jurisdicciones por medio de 
la transferencia de fondos  para tal fin. 

▶▶ Entrega del acervo bibliográfico de 330 libros a cada una de las 200 bibliotecas. 
▶▶ Capacitación de los bibliotecarios del proyecto Bibliotecas Abiertas a cargo de la Biblioteca 

Nacional de Maestros en cada Jurisdicción. 
▶▶ Participación de 200 Bibliotecas Abiertas en Contextos de Encierro ( EECE) en el III Encuen-

tro Iberoamericano de Bibliotecas Escolares organizado por Biblioteca Nacional de Maestros 
y realizado en el mes de septiembre de 2013. 

▶▶ Implementación de tutores socioeducativos: los objetivos son  atender las necesidades de sec-
tores de la población privada de la libertad en situaciones de extrema exclusión e inadecuadas 
condiciones de vida desarrollando estrategias de orientación  de los destinatarios para la re-
composición del lazo con la escuela y con los docentes, creando condiciones posibles para su 
atención educativa y adoptando formatos educativos transitorios relacionados con las restric-
ciones impuestas por las normas de los organismos de seguridad; y habilitar nuevos espacios 
que promuevan el vínculo de estos detenidos con las personas y el mundo exterior.

▶▶ Implementación del Postítulo “Especialización docente de nivel superior en Educación en Con-
textos de Encierro”.

▶▶ Articulaciones intraministeriales: Ministerio de Educación de la Nación (MEN): Dirección 
Nacional de Políticas Socioeducativas (DNPSE), INET, INFOD, Plan Nacional de Lectura, Bi-
blioteca Nacional de Maestros, DINIECE, Educación Inicial, Educación Secundaria, Educación 
de Jóvenes y Adultos, Programa Nacional de Olimpíadas, Coordinación de Materiales Educati-
vos, Área de Capacitación, Educ.ar, Educación Sexual Integral, Programa Nacional de Ajedrez 
Escolar, Educación Solidaria, Jornadas Escuela, Familia y Comunidad, Primeros Años, Paka-
Paka, Secretaría de Políticas Universitarias. 

▶▶ Articulaciones  interministeriales y con otros organismos gubernamentales: Ministerio de 

16.   Educación en Contextos de Encierro trabaja para que el derecho a la educación secundaria sea una realidad en 
los siguientes grupos: niños y niñas, adolescentes y jóvenes menores de 18 años acusados de delito, que viven 
en instituciones de seguridad de régimen cerrado:

	 •	Niños	y	niñas,	adolescentes,	jóvenes	y	adultos	en	tratamiento	terapéutico	en	centros	cerrados	de	atención	de	
adicciones;

	 •	Jóvenes	y	adultos	en	unidades	de	detención	(cárceles,	alcaidías,	comisarías,	etc.).
 La educación secundaria que se ofrece en estas instituciones debe ser la que corresponde a la edad de los 

destinatarios. El objetivo central es garantizar el acceso, facilitar el tránsito y promover el egreso de los alumnos, 
así como ampliar la oferta educativa para poder universalizar la cobertura del nivel. Se lleva adelante una tarea 
articulada con la Modalidad de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, además de implementar conjuntamente 
los Programas Encuentro y FinES.
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Trabajo de la Nación. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Ministerio de Desarrollo 
Social. Ministerio de salud de la Nación, Ministerio de Economía (PROGRESAR), INADI, Ins-
tituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), pares jurisdiccionales de todos 
estos Ministerios y de Educación, SEDRONAR. 

▶▶ Habilitación de Espacios Educativos Complementarios: Centro de Actividades Juveniles, Coros 
Escolares, talleres de radios escolares,  Ajedrez escolar, Feria de Ciencias, Parlamento Juvenil, 
Articulación con la Muestra Fotográfica de Derechos Humanos de la Ley de Residencia al Te-
rrorismo de Estado y Olimpiadas de Historia.

Educación intercultural bilingüe

▶▶ Implementación de acciones para dar algunas respuestas políticas y pedagógicas que apunten 
a revertir los datos del fracaso de la escuela de esta poblaciónla población indígena (repiten-
cia, retención incluso en instituciones ubicadas dentro de las mismas comunidades, abandono 
definitivo, entre otras).

▶▶ Diseño de líneas estratégicas que incluyen la participación de los sectores involucrados y un 
abordaje múltiple desde lo disciplinar hasta los diferentes niveles de concreción curricular.

▶▶ Participación directa de los pueblos originarios a través de representantes elegidos por los 
mismos pueblos. Esta representación es de central importancia para brindar repuestas ade-
cuadas y culturalmente situadas. 

▶▶ La formación del Consejo de Educación Autónomo de los Pueblos Indígenas  (CEAPI)  y su ac-
tiva participación en el debate y la toma de decisiones es una muestra cabal de la valoración 
y el respeto por los pueblos originarios. El CEAPI es convocado para acompañar y orientar al 
nivel central y a las jurisdicciones  en las políticas más adecuadas a la visión y a la historia de 
cada pueblo. Su presencia supone una enorme riqueza en la visión de la educación, construyen-
do la interculturalidad desde el propio Ministerio hacia las instituciones educativas. Supone 
también una gran fortaleza en la medida que incluye referentes originarios que establecen con 
sus pueblos diálogos permanentes y sin intermediaciones.

▶▶ Articulaciones en cada una de las jurisdicciones con, sus referentes técnicos, provinciales bus-
cando fortalecer la modalidad de Educación Intercultural Bilingüe como política educativa 
tal como lo prescribe la LEN. Se plantean reuniones en Mesas Regionales para el abordaje de 
problemáticas específicas por región y en la región, para el diseño de propuestas adecuadas 
a cada una de ellas. 

▶▶ Para el nivel institucional y áulico, se apoyan y ofrecen líneas de capacitación destinadaso 
a docentes de los distintos niveles del sistema. Estas acciones se realizan en función de los  
diagnósticos provinciales. 

▶▶ Adecuación del currículo y la presencia de docentes originarios, hablantes de sus lenguas. 
Esta conciliación derivó en trayectorias escolares menos tortuosas, más significativas, más 
habilitadoras de la palabra y de la construcción de nuevos sentidos del paso por la escuela.

17.  Para acceder a la versión completa del Plan: http://www.me.gov.ar/doc_pdf/PlanNacionalde.pdf

Instituto Nacional de Formación Docente

La creación del Instituto Nacional de Formación Docente –INFD- inaugurado en abril de 2007 
a partir del mandato de la LEN que significó el inicio de un proceso de dinamización, desarrollo 
y jerarquización de la formación docente en la Argentina. El INFD es un área del Ministerio de 
Educación de la Nación que tiene la función de coordinar y dirigir las políticas de formación do-
cente de Argentina. El Instituto articula las 24 jurisdicciones, trabajando de manera colectiva en 
pos de la mejora de la formación docente de todo el país. 

En el año 2014 el Instituto inició el Programa Nacional de Formación Permanente “Nuestra Es-
cuela”, una iniciativa federal, financiada enteramente por el Estado Nacional, que se propone la 
formación en ejercicio, gratuita y universal para todos los docentes del país, a lo largo de tres co-
hortes consecutivas de tres años cada una. Este Programa fue aprobado por el Consejo Federal 
de Educación, organismo que reúne a todos los ministros de educación de nuestro país mediante 
Resolución CFE Nº RES 201-13. Cuenta con un Acuerdo Paritario suscripto por todos los Sindica-
tos Docentes con representación nacional.

Es decir que el 100% de los docentes de la educación obligatoria (nivel inicial, primario y secun-
dario, sector de gestión estatal y privada)  y de la formación docente habrán participado al 2018 
del programa “Nuestra Escuela”:
▶▶ 1ª cohorte: 350.000 docentes de 17.000 instituciones educativas – inicio 2014
▶▶ 2ª cohorte: 300.000 docentes de 17.500 instituciones educativas – inicio 2015
▶▶ 3ª cohorte: 300.000 docentes de 17.500 instituciones educativas  - inicio 2016.

Acciones transversales a todos los niveles y modalidades

A continuación se mencionan líneas de acción transversales a todos los niveles y modalidades que 
tienen como objetivo fortalecer los objetivos planteados en cada nivel y modalidad:
▶▶ Aprobación de los Lineamientos Curriculares de Educación Sexual Integral (ESI).
▶▶ La LEN define normas para la inclusión de niños/as y adolescentes con capacidades especia-

les o con capacidades excepcionales a través de la modalidad del sistema educativo. La Edu-
cación Especial se rige por el principio de inclusión educativa, de acuerdo 11 de esta ley. A su 
vez brinda atención educativa en todas aquellas problemáticas específicas que no pueden ser 
abordadas por la educación común. El MEN, en acuerdo con el CFE, tiene la responsabilidad 
de garantizar la integración de los/as alumnos/as con discapacidades en todos los niveles y 
modalidades según las posibilidades de cada persona. 

▶▶ A partir de 2009, el Estado Nacional concentra el apoyo económico para alumnos y estudian-
tes a través de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Este Programa realiza transferencias 
condicionadas y los destinatarios tienen como corresponsabilidad –entre otras- la asistencia 
a una institución educativa de gestión estatal. Como fue dicho anteriormente. El 29% de la 
población de 0 a 18 años, es beneficiaria de la AUH. 
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El 80 % del valor de la AUH se liquida en forma mensual y el 20 % restante se acumula y se liqui-
da una vez al año cuando se verifica el cumplimiento de los requisitos de salud, vacunación y 
escolaridad del hijo/a y/o persona con discapacidad a través de la Libreta Nacional de Seguridad 
Social, Salud y Educación.

Cuadro 1.    Porcentajes de alumnos en edad de educación obligatoria que reciben la AUH respecto al total de la matrícula escolar. 

PORCENTAJE DE ALUMNOS EN EDAD DE EDUCACIóN 

OBLIGATORIA (5 A 18 AñOS) qUE RECIBEN LA AUH 

RESPECTO AL TOTAL DE LA MATRÍCULA ESCOLAR

TOTAL PAÍS

Matrícula escuelas estatales 6.928.064

Cantidad de alumnos con AUH 2.062.193

% respecto a Matrícula 29,8%

Fuente: DINIECE, Relevamiento anual 2011, procesamientos propios sobre la base ANSES a Diciembre de 2012.

▶▶ El MEN cuenta con una línea de acción denominada “Aporte para la movilidad”, a partir de la 
cual se busca colaborar en la mejora de los niveles de acceso y permanencia de los alumnos 
en la escuela Primaria y Secundaria, para que completen su escolaridad obligatoria. Esto se 
desarrolla a través del financiamiento del traslado cotidiano a la escuela de aquellos alumnos 
que necesiten este apoyo para asistir a la misma. Para este cometido, las escuelas reciben, de 
acuerdo a rangos de matrícula, una asignación anual. Con dichos aportes pueden adquirir bi-
cicletas o abono para transporte público. En casos excepcionales pueden adquirir otros medios 
de transportes adecuados al contexto. Esta línea de acción beneficia a 5.820 escuelas de Nivel 
Secundario y 2.092 de Nivel Primario del país. Los destinatarios seleccionados por la propia 
escuela son aquellos alumnos que se encuentran en situación socioeconómica desfavorable, 
en riesgo de abandono y que residen a grandes distancias de la escuela. 

▶▶ La Ley Nº 25.864 sancionada el 4/12/2003 y promulgada el 8/1/2004 fijó un ciclo lectivo anual 
mínimo de ciento ochenta (180) días efectivos de clase, considerándose “día de clase” cuando 
se haya completado por lo menos la mitad de la cantidad de horas de reloj establecidas por 
las respectivas jurisdicciones para la jornada escolar, según sea el nivel, régimen o modalidad 
correspondiente. El 13/10/2011, en virtud de la Resolución CFE Nº 165/11, en acuerdo federal , 
se estableció que a partir del ciclo lectivo 2012, las jurisdicciones confeccionasen los calenda-
rios escolares con el objeto de cumplimentar 190 días de clase.

▶▶ El alcance del programa Conectar Igualdad, supera el nivel secundario de las escuelas de ges-
tión estatal, y abarca también a la educación especial, y de los institutos de formación docente. 

▶▶ En el Artículo Nº 80 de la LEN se establece que el MEN, en acuerdo con el CFE, provee textos 
escolares, entre otros recursos, a los alumnos y a las escuelas que se encuentren en situación 
socioeconómica desfavorable. El objetivo central es garantizar las condiciones materiales bá-
sicas para la enseñanza y el aprendizaje a través de la provisión de libros de textos y obras 
literarias, de referencia y de consulta, destinadas a bibliotecas escolares de todos los niveles 
educativos. Desde el año 2003 a 2015 se entregaron 90.000.000 de libros.

▶▶ DiNIECE a nivel nacional coordina la Red Federal de Información Educativa (RedFIE) com-
puesta por las 24 áreas de estadísticas jurisdiccionales que contribuye al fortalecimiento de 
sus actores a través de actividades de actualización y capacitación.

8. Perspectivas post 2015

Desde el año 2003, el Estado Argentino y su gobierno  entienden que la tarea de educar debe ser 
una responsabilidad compartida y sustentada por procesos democráticos centrados en la bús-
queda del bien común y la consolidación de sociedades más justas e igualitarias para nuestros 
pueblos. Ese posicionamiento incorpora a nuestro país en la tendencia que desde hace una década 
y en todo el continente, ha ido abandonando los paradigmas neoliberales que en el pasado inme-
diato consideraron a la educación como una mercancía más. Entender y sostener  la educación 
como un bien público no transable está expresado con claridad en la LEN N° 26.206. Por lo tanto, 
las políticas llevadas adelante por el Estado argentino tuvieron y tienen dos grandes ejes rectores 
que son la inclusión con calidad y la universalidad de la educación para todos los niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y adultos. Estos principios cruzan transversalmente las metas propuestas 
en el marco de los ODM y de allí que en Argentina se verifican claros avances en el cumplimiento 
de las mismas. Estos avances, a su vez, son el resultado de un proceso de reconstrucción política, 
en el cual el Estado ha recuperado su centralidad como garante para el ejercicio del derecho a 
la educación, en particular de las poblaciones en contextos de vulnerabilidad social y exclusión. 
Consecuentemente con los acuerdos, discusiones, prioridades y desafíos que se dan en las dife-
rentes instancias que se llevan cabo en el marco internacional y específicamente para América 
Latina, Argentina ha aprobado en el seno del Consejo Federal de Educación, (organismo federal 
que nuclea a los 24 gobiernos educativos jurisdiccionales y al gobierno educativo nacional), un 
Plan Nacional de Educación Obligatoria y Formación Docente17. La vigencia del mismo es desde 
su aprobación en 2012 y tiene alcance al 2016. Centralmente el Plan retoma los principios básicos 
de la Ley Nacional de Educación 26.206 con el fin de profundizar las transformaciones alcanzadas 
a partir de esta ley y aquellas que se quieren lograr para el fortalecimiento y la mejora del sistema 
educativo en el mediano plazo. 

En ese sentido los objetivos que se plantean no sólo son constituyen un horizonte de aspiraciones 
sino un modelo para definir y construir políticamente ese horizonte. En tanto compromiso co-
lectivo, se incluyen en él acciones sobre el sistema, los gobiernos educativos, las instituciones los 
docentes, los alumnos y alumnas, sus familias y sus comunidades. 

Para el nivel inicial

▶▶ Extender la cobertura educativa de los niños/as de 0 a 5 años de edad.
▶▶ Fortalecer las trayectorias escolares generando mejores condiciones para la enseñanza y los 

aprendizajes y la gestión institucional ampliando las estrategias de inclusión de poblaciones 
infantiles con necesidades educativas específicas.

Para el nivel primario

▶▶ Ampliar y mejorar las condiciones y formas de acceso, permanencia y egreso.
▶▶ Fortalecer las trayectorias escolares generando mejores condiciones para la enseñanza y los 

aprendizajes y la gestión institucional ampliando las estrategias educativas destinadas a niños 
y niñas escolarizados y no escolarizados.
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Para el nivel secundario

▶▶ Ampliar y mejorar las condiciones y formas de acceso, permanencia y egreso
▶▶ Fortalecer las trayectorias escolares generando mejores condiciones para la enseñanza y los 

aprendizajes y la gestión institucional ampliando las estrategias educativas para adolescentes 
y jóvenes escolarizados y no escolarizados.

Modalidad de jóvenes y adultos

▶▶ Garantizar la oportunidad de alfabetización y finalización de estudios primarios y secunda-
rios a jóvenes y adultos.

▶▶ Consolidar los procesos de mejora en la enseñanza y en los aprendizajes y fortalecer la gestión 
institucional para ampliar estrategias de atención a jóvenes y adultos.

Modalidad educación técnico profesional

▶▶ Fortalecer la educación técnico profesional en términos de su calidad, relevancia y pertinencia 
con una visión sistémica que vincule la educación secundaria técnica con la educación supe-
rior técnica y la formación profesional, y estos con las diversas instituciones y programas de 
formación y capacitación para y en el trabajo, en el marco de los requerimientos del desarrollo 
científico, técnico y tecnológico y de la producción y del trabajo.

Formación docente

▶▶ Fortalecer las instancias de gobierno del sistema formador y los procesos de planeamiento es-
tratégico en cada nivel de responsabilidad del sistema, con el involucramiento de los actores 
de cada jurisdicción y la participación estudiantil en los órganos colegiados de las institucio-
nes, y su representación en las instancias jurisdiccionales.

▶▶ Consolidar un sistema permanente de seguimiento y evaluación interna y externa de las po-
líticas del sistema formador, sus instituciones, carreras y actores y el sistema de estímulos al 
ingreso en la carrera docente. 

▶▶ Formar a los formadores y los futuros docentes en la inclusión de recursos tecnológicos en sus 
prácticas pedagógicas, ofreciéndoles un espacio virtual como soporte de sus acciones y poten-
ciar esta formación integrándolos en una red virtual de formación docente.

▶▶ Generar entornos formativos institucionales e interinstitucionales vinculados con el desarro-
llo profesional de los docentes y la investigación educativa, que consoliden las funciones del 
sistema formador. 

▶▶ Para la consecución de los objetivos señalados se implementaron a la fecha un conjunto de 
líneas de acción prioritarias y de asignación de responsabilidades entre el nivel nacional y los 
niveles subnacionales de gobierno que superan el horizonte del 2015. 

Desafíos 

Resaltar y enumerar las principales normativas y acciones a ellas ligadas no supone obviar los 
desafíos pendientes. Hoy nos encontramos en un escenario donde es necesario afianzar lo alcan-
zado para acometer los nuevos retos que nos plantea el milenio. Para profundizar estos logros 
y dar continuidad a los avances, deberemos atender fundamentalmente a la disminución de la 
desigualdad; la segunda deuda pendiente es lograr una educación de calidad para todos y todas, 
en un sentido amplio y no reduccionista del concepto de calidad. La calidad, en términos educa-
tivos puede considerarse tal, sólo cuando está al alcance de sectores sociales cada vez más vas-
tos. Específicamente, consiste en a avanzar en políticas de inclusión y de calidad, poner un foco 
muy potente en las políticas de formación docente y la vinculación entre educación y trabajo, y 
construir la legitimidad social para la ampliación del número de escuelas  del nivel primario con 
jornada extendida. Sin duda, nuevas cuestiones se irán definiendo en tanto continúe la progresiva 
y masiva incorporación de los hasta ayer excluidos del nivel secundario, lo que traerá aparejada la 
necesidad de generar nuevas respuestas. En lo inmediato hay que mejorar y aún inventar nuevos 
dispositivos que permitan el tránsito, permanencia y egreso de contingentes de jóvenes cada vez 
más numerosos a este nivel.

Por último, vivimos en una sociedad donde el conocimiento se renueva constantemente y muchas 
veces a una velocidad y en una dirección no previsible con antelación. En consecuencia, las polí-
ticas parten de entender el rol de la escuela -en todos sus niveles- no como una mera transmisora 
de informaciones básicas sino como el lugar donde se enseñan los mecanismos por los cuales se 
aprende del mundo que nos rodea. La escuela debe constituirse en propiciadora de esta acción. 

Es precisamente en el trabajo con los sectores más vulnerables y en los éxitos que allí se puedan 
obtener, donde se harán visibles las mejores estrategias para que los niños, niñas, adolescentes, 
jóvenes y adultos puedan alcanzar sus aprendizajes significativos.
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Introducción

La decisión del Gobierno Nacional desde 2003 fue jerarquizar al empleo colocándolo en el cen-
tro de las políticas públicas, situando al trabajo como articulador entre la esfera económica y la 
social, como fuente de dignidad de las personas, como factor básico de ciudadanía.  El eje de la 
política pública se orientó a la creación de empleo decente, es decir, productivo y protegido, con 
los beneficios que prevé la normativa laboral. 

El nuevo enfoque dado a las políticas públicas modificó de raíz la dinámica laboral de exclusión 
instalada en nuestro país desde mediados de la década de los setenta y transformó el alcance del 
sistema de protección social. La promoción del empleo de calidad junto a la ampliación y redefi-
nición de la protección social orientada a proteger a la mayor parte de la población, constituyeron 
los principales canales a través de los cuales el modelo socio-económico mejoró las condiciones 
de vida de las personas1.

En este marco, nuestro país fue el primero en incorporar al conjunto de los Objetivos de Desarro-
llo para el Milenio (ODM) el de promover el trabajo decente. Tomando como eje las dimensiones 
nucleares del trabajo decente definidas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) —los 
derechos laborales, el empleo, la protección social y el diálogo social— se desarrolló un conjunto 
de indicadores con sus respectivas metas, que permitieron dar cuenta de los avances de la socie-
dad en la promoción del trabajo decente para toda la ciudadanía.

1. Evolución de los indicadores de trabajo decente
Alcance de las metas2

Desde el año 2003 se inicia un proceso que modifica drásticamente el paradigma de las políticas 
de la década anterior, instalando al trabajo decente en el centro de las decisiones públicas. A par-
tir de entonces se parte de la idea de que no hay desarrollo sostenible si éste no ofrece las condi-
ciones necesarias y suficientes para que la totalidad de los ocupados accedan a empleos dignos, 
justamente remunerados y en condiciones de equidad y libertad. Para alcanzar tal fin, cada una 
de las acciones socio-económicas desarrolladas en los últimos doce años contiene, entre sus ob-
jetivos prioritarios, la promoción del trabajo decente. 

1. Como base para el desarrollo de la presente sección se consideró el documento “Trabajo y Empleo en el Bicente-
nario: cambio en la dinámica del empleo y la protección social para la inclusión. Período 2003 -2010” (Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 2010).

2.  Cabe destacar que al momento de realizar el presente informe, los datos disponibles para el seguimiento de las 
metas alcanzan hasta el año 2014. Esto implica que aún no se dispone de la información completa para realizar 
un diagnóstico definitivo sobre el cumplimiento de las metas establecidas para el año 2015. Sin embargo, por la 
situación verificada en 2014, se considera altamente probable que en 2015 se haya alcanzado el objetivo definido 
por el país, de promover el trabajo decente. 

ODM 3

Promover el 
trabajo decente

Metas  

▶�Reducir en 2015 el desempleo a una tasa inferior al 10%.

▶�Reducir la tasa de empleo no registrado a menos del 30%.

▶�Incrementar la cobertura de protección social al 60% de la 

     población desocupada para el año 2015.

▶�Disminuir la proporción de trabajadores que perciben un 

     salario inferior a la canasta básica total a menos del 30%.

▶�Erradicar el trabajo infantil.  
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A continuación se realiza un análisis específico de la evolución de cada uno de los indicadores 
seleccionados en relación a las metas.

1.1 Tasa de desempleo

El crecimiento del empleo formal fue un factor determinante en la reducción del desempleo. En 
efecto, de acuerdo a los registros administrativos del Sistema Integrado Previsional Argentino 
(SIPA), entre los años 2002 y 2014, se crearon alrededor de 5,8 millones de puestos de trabajo de-
clarados en el sistema de seguridad social, en el total país, con los derechos y beneficios previstos 
en las normas laborales y de la seguridad social. Esto implica que durante los últimos 12 años, el 
total del empleo registrado creció un 91%. La mayor parte de este notable crecimiento del empleo 
registrado observado desde 2003 estuvo impulsado por el sector privado.

Este proceso de creación de empleo redujo drásticamente la principal problemática que afectaba 
al mercado de trabajo argentino desde mediados de la década de los noventa: la desocupación. Es 
importante destacar que la tasa de desocupación es un indicador clave para el seguimiento del 
trabajo decente, ya que cuantifica el déficit de puestos de trabajo en relación con el número de 
trabajadores dispuestos a trabajar.

Durante 13 años, este indicador se mantuvo en valores por encima del 10% y, en el año 2003, más 
del 20% de la población activa se encontraba desocupada. A partir de ese momento, y como resul-
tado del esquema de políticas implementado, se notó una reducción constante y significativa del 
desempleo, observándose desde el año 2007, una tasa inferior al 10%. Desde ese año hasta 2014, el 
indicador permaneció por debajo de dicho umbral. En concreto, la tasa de desempleo promedio 
de 2014 alcanzó al 7,3%, lo que indica que en ese año se alcanzó la meta referida a esta indicador.  

GRÁFICO 1.    Evolución del indicador para el seguimiento de la meta sobre la tasa de desempleo. Promedio anual, excluyen-
   do los beneficiarios de políticas de empleo. Años 2000, 2003, 2007, 2014 y Meta 2015

Fuente: MTEySS, en base a EPH (INDEC).

Además, se puede señalar que la reducción de la desocupación se extendió a todos los estratos 
y grupos sociales, incluso entre aquellos que presentaban mayores restricciones para acceder al 
empleo. La cantidad de desocupados con bajo nivel educativo y de larga duración, se redujo en 
mayor medida que el promedio de los desocupados. Incluso, entre los jóvenes, el desempleo se 
contrajo en una proporción similar al total de la población desocupada.

3. Las políticas y acciones llevadas adelante se desarrollarán en la segunda sección. 

La definición de un patrón de crecimiento económico orientado a la generación de trabajo digno 
constituye una clara evidencia de esta nueva concepción. La aplicación de un conjunto de medi-
das tendientes a impulsar la inversión y el consumo interno, definen un contexto económico que 
estimula la creación de empleos de calidad. Asimismo se llevó adelante una gran cantidad de ac-
ciones articuladas de políticas de empleo, fiscalización laboral, formación profesional, negociación 
colectiva, fortalecimiento de la seguridad social, entre otras3. 

Este conjunto de políticas implementadas dio como resultado un avance consistente hacia el 
cumplimiento de las metas establecidas para el año 2015. En este sentido, la última información 
disponible para cada uno de los indicadores seleccionados, expuestos en el cuadro, muestra el 
siguiente diagnóstico:
▶▶ En 2014 se alcanzó la meta referida a la tasa de desempleo.
▶▶ La tasa de empleo no registrado correspondiente a 2014 se encuentra en un valor cercano a la 

meta definida para el año 2015.
▶▶ Con respecto al porcentaje de trabajadores con salarios inferiores a la canasta básica total, si 

bien para 2014 no se cuenta con información disponible para su cálculo, se puede afirmar que 
en el año establecido para la definición de la meta intermedia (2007), el indicador se acercaba 
considerablemente a la meta final del 2015. Además, datos contextuales sobre ingresos y sa-
larios, muestran que el indicador en cuestión habría mejorado considerablemente durante el 
período comprendido entre 2007 y 2014.

▶▶ Entre 2004 y 2012 la tasa de trabajo infantil mostró una contracción significativa y, en ese úl-
timo año, el indicador presentó un valor relativamente cercano a la meta definida para 2015.

▶▶ En el caso de la cobertura del sistema de protección social a la población desocupada, la meta 
definida oportunamente se ha vuelto inapropiada para medir los avances alcanzados por el 
país en materia de cobertura del sistema de protección social. Esto se debe a que desde el año 
2003, el sistema de protección social atraviesa por un profundo proceso de transformación, 
que pasó de ser un instrumento de “contención social focalizado” a un esquema integrado por 
políticas dirigidas a promover la igualdad de oportunidades y la inclusión.   

TABLA 1.

INDICADORES y METAS PARA EL SEGUIMIENTO DEL OBJETIVO PARA EL DESARROLLO DEL MILENIO III

Período y Meta
Tasa de 

desempleo
Tasa de empleo 

no registrado

Proporción de 
trabajadores con 
salarios inferiores 
a la canasta básica 

total 

Porcentaje de 
los desocupados 

cubiertos por 
el sistema de 

protección social

Tasa de trabajo 
infantil

2011 7,3% 33,1%
Información no 
disponible para 

julio de 2014

Meta inapropiada 
para la medición 

del nuevo 
esquema de 

protección social

2,2% año 2012, 
último año 
disponible

Meta final 2015 < 10,0% 30,0% 30,0% 60% Erradicación

Fuente: MTEySS, en base a EPH (INDEC) y al Módulo de Actividades de Niñas, Niños y Adolescentes (MANNYA).
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GRÁFICO 3.    Evolución del indicador para el seguimiento de la meta sobre la proporción de trabajadores con salarios inferiores a 
  la canasta básica de una familia tipo. República Argentina. Total aglomerados urbanos. Promedio anual. Años  

 2000, 2003, 2007 y Meta 2015

Fuente: MTEySS, en base a EPH (INDEC). 

El Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC) ha discontinuado la información de los va-
lores de la canasta básica, motivo por el cual no se dispone de este dato para el año 2014. Sin em-
bargo, pueden considerarse otras variables que estarían indicando una evolución positiva del in-
dicador desde el año 2007 a la actualidad. En particular, vale la pena resaltar el crecimiento de los 
ingresos laborales y, especialmente, de los salarios de los trabajadores en relación de dependencia.

En efecto, el alto dinamismo de la negociación colectiva y la actualización permanente del salario 
mínimo, ofrecen el marco para el crecimiento constante de los ingresos laborales desde el año 
2003 hasta la actualidad.

La negociación colectiva adquirió una dinámica positiva, sistemática y permanente, lo que se 
refleja en el fuerte incremento en la cantidad de convenios y acuerdos colectivos homologados 
anualmente con respecto a la década anterior. Mientras que en la década de los noventa el pro-
medio no superaba las 200 negociaciones anuales, en 2014 se homologaron alrededor de 2.000 
convenios y acuerdos colectivos, una cifra récord en términos históricos. 

Por su parte, a partir del año 2003 se restaura en la Argentina el instituto laboral del Salario Mí-
nimo, Vital y Móvil, con la finalidad de establecer un piso salarial a las categorías laborales más 
vulnerables y mejorar la equidad en la asignación de las remuneraciones. Los aumentos son esta-
blecidos mediante reuniones anuales del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario 
Mínimo, Vital y Móvil, que es un organismo de carácter tripartito integrado por representantes de 
empleadores y trabajadores y por un presidente designado por el Estado. Con el último aumento 
acordado en 2014, el salario mínimo creció en valores nominales un 2.358% con respecto al valor 
que rigió durante la mayor parte de la década del noventa.

1.4 Cobertura de protección social a la población desocupada

Como se mencionó previamente, la meta establecida para la cobertura de la población desocu-
pada se ha vuelto inapropiada para medir los avances alcanzados por el país en materia de pro-
tección social. En el momento en que se definió el indicador y su respectiva meta, las políticas 
públicas para la atención de los desocupados estaban orientadas directamente a las personas 
que sufrían esta situación, como el Seguro de Desempleo (prestación contributiva) y el Plan Je-

1.2 Tasa de empleo no registrado

En relación a la meta de reducción de la tasa de empleo no registrado a menos del 30% se observa 
que, si bien todavía no se ha alcanzado el valor propuesto, nuestro país se encontraba en el año 2014, 
cerca del cumplimiento de la meta. En efecto, en 2014, la tasa de empleo no registrado alcanzó al 
33,1%, poco más de 3 puntos porcentuales por arriba de la meta establecida para 2015, que es del 30%. 

Cabe destacar, que la evolución de este indicador muestra una reducción notable desde el año 
2003. Así, la tasa de empleo no registrado pasó del 42,8% en 2003, al 33,1% en 2014; esto implica 
una reducción  de casi 10 puntos porcentuales durante el período analizado. 

GRÁFICO 2.   Evolución del indicador para el seguimiento de la meta sobre la tasa de empleo no registrado. República Argentina. 
Total aglomerados urbanos. Promedio anual. Años 2000, 2003, 2007 y Meta 2015.

Fuente: MTEySS, en base a EPH (INDEC).

Pero para poder evaluar correctamente esta reducción es necesario analizar la evolución de este 
indicador en el largo plazo. En efecto, desde 1980 hasta el año 2003, la incidencia del trabajo no 
registrado se incrementó constantemente hasta casi duplicarse al cabo de 23 años. En ese lapso 
la tasa sólo se reduce en forma algo significativa (al menos un punto porcentual) en 2 de los 24 
años transcurridos. Como resultado de este proceso, la incidencia del empleo no registrado en el 
transcurso de esos años llegó casi a duplicarse (creció un 93%). 

El incremento sistemático del índice en las dos décadas pasadas contrasta con el descenso ve-
rificado entre 2003 y 2014. Por lo tanto, si bien es evidente que la incidencia de la informalidad 
laboral aún es elevada, es la primera vez, desde que se releva este indicador, que se logra una re-
ducción de tal magnitud. 

1.3 Proporción de trabajadores con salarios inferiores a la canasta básica de 
una familia tipo

Si bien no se dispone de valores actualizados, la evolución desde el año 2003 de la proporción de 
trabajadores con salarios inferiores a la canasta básica de una familia tipo y de otros indicadores 
contextuales, muestran los importantes avances alcanzados en este indicador. 

En el año 2003, el 64,3% de los trabajadores percibían salarios inferiores a la canasta básica; ese 
porcentaje en 2007 alcanzaba al 31,2%, un valor cercano al de la Meta 2015 establecida en el 30%.
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GRÁFICO 4.    Cobertura del Sistema Integrado de Protección Social en la población. República Argentina. Años 2002 y 2014

Fuente: MTESS. 

1.5 Erradicación del trabajo infantil

Por último, con relación a la meta de erradicación del trabajo infantil su medición se estableció a 
partir de la tasa de trabajo de niñas, niños y adolescentes que expresa el cociente entre la cantidad 
de niñas, niños y adolescentes que realizaron una actividad económica por al menos una hora o 
más en la semana de referencia, en relación al total de niños, niñas y adolescentes.

La disponibilidad de este indicador depende de relevamientos específicos, ya que por las dificulta-
des que genera la medición de esta problemática en particular, ella no se incluye entre las temáticas 
relevadas habitualmente por la encuesta de hogares, que realiza el instituto oficial de estadísticas.  

GRÁFICO 5.     Evolución del indicador para el seguimiento de la meta sobre el trabajo infantil. Años 2002, 2003, 2007 y Meta 2015

Fuente: MTEySS, en base a Encuesta de Condiciones de Vida (SIEMPRO), EANNA (INDEC-MTEySS) y MANNYA (INDEC-MTEySS)

De todas formas, con la información disponible, es posible reconocer un avance notable del in-
dicador hacia la meta de erradicar el trabajo infantil. En efecto, se advierte una caída considera-
ble entre la medición realizada en el año 2004 por la Encuesta de Actividades de Niñas, Niños y 
Adolescentes (EANNA) y la de 2012 por el Módulo de Actividades de Niñas, Niños y Adolescentes 
(MANNYA). Entre ambos relevamientos la tasa de trabajo infantil se redujo más del 60%, esta-
bleciéndose en el 2,2% de la población de niñas, niños y adolescentes, es decir, un porcentaje muy 
cercano a la meta propuesta. 

fas y Jefes de Hogar (transferencia de ingresos no contributiva).

Sin embargo, desde el año 2003, se produjo una redefinición del sistema de protección social en 
su conjunto, dando impulso a una importante ampliación de la cobertura, focalizándola en los 
niños y en los mayores de edad y atendiendo a la población en edad de trabajar que aún no ha 
podido acceder al empleo formal y que presenta inserciones laborales precarias e intermitentes. 

Para ello se llevaron adelante las siguientes estrategias políticas:
▶▶ Promover la generación de empleo registrado, que implica extender a más trabajadores la per-

cepción del conjunto de prestaciones del sistema de seguridad social contributivo. El empleo 
asalariado registrado permite el acceso al sistema jubilatorio, a las asignaciones familiares, a 
una cobertura de salud, protección por accidentes de trabajo, y seguro frente a situaciones de 
desempleo. A su vez, la mayor cantidad de aportes y contribuciones que se produce fortalece 
la sustentabilidad de los recursos del sistema de seguridad social.

▶▶ Inclusión de colectivos vulnerables. Para ello, se implementaron tres líneas centrales de acción:
»Incorporación al sistema jubilatorio de adultos mayores excluidos del sistema previsional, 
debido a décadas de altísimo desempleo y precariedad laboral que requirió implementar 
una estrategia complementaria para ampliar la cobertura social a aquellos que no eran 
sujetos de derecho por haber sido excluidos del sistema contributivo de la seguridad social.
»Extensión del sistema de protección social a los niños no cubiertos por el régimen contri-
butivo mediante la Asignación Universal por Hijo para Protección Social, Plan Familias, 
Pensiones no contributivas, entre otras.
»Ampliación de las políticas activas de empleo para favorecer la accesibilidad al trabajo  
y su consecuente ingreso en la seguridad social.

Por ello, el indicador de cobertura al desempleo utilizado para la medición del alcance de la meta 
propuesta no es capaz de evidenciar el cambio estructural operado en materia de políticas sociales. 

En efecto, en diciembre de 2014, cerca de 29 millones de personas accedían a los beneficios del 
Sistema Integrado de Protección Social. Entre los años 2002 y 2014, el incremento fue de un 74% 
de la población alcanzada por el sistema. Esto implica que en los últimos 12 años, alrededor de 12 
millones de personas, que estaban excluidas del sistema en el año 2002, pasaron a estar cubiertas 
por las políticas de protección social. 

Este incremento notable de las prestaciones dio lugar a que en diciembre de 2014 el 67,5% de la 
población total  se encuentre cubierta por las políticas de protección social, unos 22 puntos por-
centuales más que en el año 2002, cuando sólo el 45,2% estaba alcanzado por el sistema.

4.   La población total del país, según la proyección al año 2014 sobre la base del Censo 2010 asciende a 42.669.500 personas.
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En particular se destaca que la política de fiscalización llevada a cabo ente 2005 y 20145 detec-
tó, en promedio, a un 30% de trabajadores no registrados en la seguridad social. Además, por la 
propia acción inspectiva se consiguió regularizar al 38% de los trabajadores que la fiscalización 
había identificado como no registrados.

A partir de 2011, se desarrolla e implementa la “inspección digital” (INDI) que permite informati-
zar in situ, a través de computadoras portátiles (netbooks) conectadas a las bases de datos corres-
pondientes, los procesos relativos al operativo en cada establecimiento. Este nuevo instrumento 
mejoró la gestión, administración y los resultados de las inspecciones. Un dato que refleja dicho 
avance es el incremento de la tasa de regularización por la acción inspectiva, que pasó de un 36% 
en el período 2005/2011, al 44% en el período 2012/2014 (un crecimiento de 8 puntos porcentuales).
Con el fin de dar continuidad y profundidad a las herramientas para combatir el trabajo no re-
gistrado, se promulga, en mayo de 2014, la Ley N° 26.940 de Promoción del Trabajo Registrado y 
Prevención del Fraude Laboral. A través de este instrumento se fortalece la inspección del trabajo 
radicada en el Ministerio de Trabajo de la Nación, con el fin de potenciar su accionar articulado 
con las administraciones locales y demás organismos con competencia en esta materia.  

Por otra parte, la Ley instituye un nuevo Régimen de Promoción a la Contratación de Trabajo Re-
gistrado por el cual se establece una reducción de las contribuciones patronales correspondientes 
a las nuevas incorporaciones de personal por el plazo de los primeros dos años, (del 100% para el 
1er. año y del 75% para el 2do.) para las empresas de hasta 15 trabajadores y del 50% para  las em-
presas entre 15 y 80 trabajadores.  

Asimismo se crea un nuevo Régimen de Contribuciones a la Seguridad Social para Microem-
pleadores. El régimen estipula que las empresas de hasta cinco trabajadores paguen el 50% de 
las contribuciones patronales del régimen general. Además, el régimen establece un límite en las 
cuotas que pueden cobrar los seguros de riesgos del trabajo en el sector microempleador. Cerca 
de 300 mil empleadores podrán acceder a este beneficio (más de un 50% del total de los emplea-
dores inscriptos).

La Ley también amplía los sectores de aplicación de los Convenios de corresponsabilidad gremial 
en materia de seguridad social. Además, se establece una exención parcial de las contribuciones 
patronales correspondientes a los dos primeros ciclos de vigencia de los mismos mediante la in-
tegración de ese beneficio al cálculo de las tarifas sustitutivas. 

Por último, la Ley 26.940 crea el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales 
(REPSAL), en el ámbito del Ministerio de Trabajo de la Nación, en el cual se incluyen y se publi-
can las sanciones firmes que se le impongan a las empresas que incumplen con la normativa en 
materia de trabajo decente: trabajo no registrado; inadecuadas condiciones y medioambiente de 
trabajo; prohibición del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente; infracción a lo esti-
pulado en la ley 26.364 de Prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas.

Asimismo, este resultado debe ser interpretado teniendo en cuenta que durante estos últimos tres 
años ha existido una innumerable cantidad de acciones en pos de la erradicación del trabajo infantil. 

2. Principales políticas públicas y acciones implementadas 
orientadas al alcance de las metas

El nuevo enfoque dado a las políticas públicas desde el año 2003, definió como ejes centrales y 
constitutivos de ciudadanía, la inclusión y equidad social, el trabajo decente, la ampliación de de-
rechos y la mejor distribución de la riqueza.

Así, en los últimos años se han modificado radicalmente las tendencias de las décadas anteriores 
en las que se produjo estancamiento productivo, pérdida de empleo y fuerte inequidad social. A 
partir de 2003, el importante crecimiento de la economía, articulado con políticas de inclusión a 
través de un conjunto de instituciones recuperadas y creadas, posibilitaron, en un plazo relativa-
mente breve, una reversión de las tendencias crecientes del desempleo y la precarización del tra-
bajo, de la caída de salarios y el debilitamiento de los sindicatos, que habían signado las últimas 
décadas del siglo XX en la Argentina.

A continuación se sintetizan las principales políticas y acciones en materia de inclusión socio-
laboral implementadas por el Gobierno Nacional desde el año 2003, en orden a alcanzar las metas 
definidas en los ODM. 

2.1. Reducción del desempleo y del trabajo no registrado

El modelo socio-productivo implementado desde el año 2003, dio lugar a una de las fases de ma-
yor crecimiento del empleo formal de la historia de nuestro país. 

La incorporación al empleo registrado de trabajadores que estaban en situaciones de precariedad 
o desempleo define un proceso de “movilidad laboral ascendente” que quiebra la lógica instalada 
en el mercado de trabajo argentino en las décadas pasadas. Tres de las principales políticas que 
contribuyeron a estos logros son: I) lucha contra el trabajo no registrado; II) acceso a derechos 
laborales de colectivos excluidos; III) ampliación y profundización de las políticas activas de em-
pleo y formación profesional.

2.1.1. Lucha contra el trabajo no registrado

A partir de la sanción de la Ley N° 25.877 (marzo de 2004) por medio de la cual se creó el Siste-
ma Integral de Inspección del Trabajo y de la Seguridad Social (SIDITySS), el Ministerio de Tra-
bajo se abocó a la reconstrucción de la capacidad institucional para llevar a cabo las inspeccio-
nes, capacidad que había sido desmantelada en las décadas anteriores.

Se lanza así el Plan Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT) dirigido a colaborar en la 
transformación de la cultura del incumplimiento de la normativa laboral y previsional. En el pe-
ríodo 2003/2014 el Plan fiscalizó cerca de 1,4 millones de establecimientos incluyendo a más de 4 
millones de trabajadores inspeccionados. 

5. A partir de 2005 se dispone de información sistematizada a través del Plan Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT).
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A partir del nuevo régimen, más de 300 mil trabajadores accedieron a nuevos derechos que antes 
les estaban negados.

En los últimos doce años, se crearon en este sector alrededor de 148 mil nuevos puestos de tra-
bajo registrados. Prácticamente se duplicó la cantidad que había en 2002 (incremento del 92%).

2.1.3. Ampliación y profundización de las políticas activas de empleo y 
formación profesional

La política del Gobierno Nacional que desplegó el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
(MTEySS) se dirigió a la transformación de las acciones que tenían principalmente un carácter 
social, a aquellas dirigidas a la capacitación para el trabajo y la inserción en empleos de calidad. 
Se acompañó así, la mejora de la competitividad de la economía en su conjunto, atendiendo espe-
cialmente las necesidades de las personas desocupadas o con trabajados precarios.

La estrategia para este logro fue poner en marcha a fines de 2003 el Plan Integral para la Promo-
ción del Empleo “Más y Mejor Trabajo” que instituye un conjunto de herramientas que promue-
ven la mejora de la empleabilidad de los trabajadores a través de acciones de formación para el 
trabajo, de orientación, de asistencia en procesos de inserción laboral asalariada o independien-
te y en el sostenimiento del empleo en sectores o actividades que así lo requieren. 

En los últimos doce años, más de 3 millones de personas participaron en 7.200.000  prestaciones de 
empleo y formación profesional que brinda el MTEySS en el marco del plan integral “Más y Mejor 
Trabajo”. Del total de participantes, el 46% fueron jóvenes de hasta veinticuatro años. 

Para sustentar institucionalmente esta estrategia, el MTEySS desarrolló dos pilares fundamentales:
▶▶ La Red de Servicios Públicos de Empleo que no existía en Argentina. Se crearon y fortalecie-

ron 594 Oficinas de Empleo Municipales en todo el país. Entre 2006 y 2014, más de 3.350.000 
personas fueron atendidas en las oficinas de empleo en una o más oportunidades.

▶▶ Sistema de Formación Continua. La conformación de este sistema descansa en el diálogo social 
de los actores del mundo del trabajo: cámaras, empresas, sindicatos, trabajadores e institucio-
nes de formación que asumen compromisos vinculados al desarrollo estratégico sectorial y a 
la definición de los perfiles y niveles de calificación requeridos para los puestos de trabajo. En 
este marco se pusieron en marcha algunos de los componentes críticos del sistema: 

 a. Red de Instituciones de Formación Continua. Se fortalecieron 1.340 instituciones de  
 capacitación y formación para el trabajo en el país en el período 2003 / 2014, a través de  
 la implementación de planes de mejora en la calidad de sus prestaciones. 
 b. Consejos Sectoriales de Certificación y Formación Continua de carácter tripartito:  
 se está trabajando en la actualidad con actores representativos de más 40 sectores de  
 actividad productivos.  
 c. Certificación de competencias para el trabajo: más de 120 mil personas ya certificaron  
 competencias laborales.

En el marco del plan integral “Más y Mejor Trabajo”, y con el soporte de los pilares antes descriptos, 
la infraestructura de las Gerencias de Empleo y Capacitación diseminadas por todo el territorio 
nacional y los equipos técnicos del Ministerio, se han puesto en marcha en estos doce años una 
serie de programas específicos para atender necesidades de empleo y formación de determinados 

El REPSAL es un registro de acceso libre y público que facilita la condena social de las empresas 
infractoras. Asimismo los empleadores sancionados e incluidos en este Registro no pueden acce-
der a los programas, acciones asistenciales o de fomento, beneficios o subsidios administrativos, 
implementados o financiados por el Estado Nacional. Tampoco pueden acceder a líneas de cré-
dito otorgadas por instituciones públicas bancarias, ni participar en obras públicas, concesiones 
de obras públicas, concesiones de servicios públicos y licencias.

La evaluación del impacto de la aplicación de esta ley aún no se ha realizado, dado que su puesta 
en marcha es aún muy reciente. 

2.1.2. Acceso a derechos laborales de colectivos antes excluidos 

En marzo de 2013, se sanciona la Ley 26.844 que instituye el Régimen Especial de Contrato de 
Trabajo para el Personal de Casas Particulares. A partir del nuevo marco legal, los trabajadores 
en casas particulares cuentan con similares derechos y beneficios que el resto de los asalariados 
encuadrados en la normativa laboral, teniendo en cuenta las diferencias derivadas del carácter 
particular de este tipo de relación laboral. Así, esta norma constituye un paso más en el proceso 
de fomentar la inclusión e incrementar el acceso al trabajo decente. A partir de la nueva ley, al-
rededor de 370 mil trabajadores en casas particulares con empleo registrado accedieron a más y 
mejores derechos y beneficios laborales.

La nueva ley es un componente más del vasto conjunto de políticas implementadas desde el año 
2003 orientado al objetivo de promover el trabajo registrado y reducir la precariedad laboral. Los 
resultados de esta estrategia en el colectivo de trabajadoras de casas particulares son importantes: 
según la información de los registros administrativos del Sistema Integrado Previsional Argenti-
no (SIPA), entre 2002 y 2014, se registraron cerca de 324 mil trabajadoras de casas particulares en 
términos netos. Esto implica que en los últimos 12 años, la cantidad de trabajadores registrados 
del sector creció un 681%. 

La significativa incorporación de trabajadoras de casas particulares en el empleo asalariado re-
gistrado, dio como resultado una contracción de la incidencia de la informalidad laboral en este 
colectivo de trabajadoras.

Por otro lado, a través de la Ley 26.727 sancionada y promulgada en diciembre de 2011 se instituye 
un nuevo Régimen del Trabajo Agrario que sustituyó al aprobado en 1980 por la ley de facto 22.248. 

La nueva ley rige el contrato de trabajo agrario y los derechos y obligaciones de las partes. Garan-
tiza todos los derechos laborales y la protección social al peón rural y a su familia. Asimismo, se 
expide sobre las características de la vivienda, la alimentación y el traslado de los trabajadores y 
sus grupos familiares, para dignificar las condiciones de vida y de trabajo y evitar las situaciones 
aberrantes a las que muchos estaban sometidos. 

Esta ley crea asimismo el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA), 
como entidad autárquica en jurisdicción del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. 
Con esta institución, el Estado incorpora un área de fiscalización con un cuerpo de inspectores 
fortalecido que desarrolla la tarea inspectiva utilizando modernos sistemas de detección (incor-
poración del nuevo sistema de registración on-line). 
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2.3. Ampliación del Sistema de Protección Social

Desde el año 2003, en el marco de una estrategia de desarrollo económico con inclusión social, 
el Gobierno Nacional, junto a la promoción del empleo de calidad, impulsó una reformulación 
del sistema de seguridad social. Así, se pasó de políticas de carácter focalizadas para los secto-
res excluidos (políticas asistenciales), a un sistema de políticas de integración social a través de 
la expansión de derechos para los sectores vulnerables de la sociedad: principalmente para las 
personas mayores (con la moratoria jubilatoria) y para los niños de padres desocupados o con 
empleos precarios (con la Asignación Universal por Hijo). 

El proceso estuvo caracterizado por una ampliación del Sistema Nacional de Seguridad Social y de 
sus prestaciones. Entre las principales medidas instrumentadas en la reformulación del sistema 
se destacan: la reestatización de los fondos de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y 
Pensiones (AFJP) y, a partir de allí, la conformación del Sistema Integrado Previsional Argentino6, 
la Moratoria Previsional7; la Movilidad Jubilatoria8; la implementación de la Asignación Universal 
por Hijo (AUH) y por Embarazo9, así como la creación del Programa de Respaldo a Estudiantes 
Argentinos (PROGRESAR)10. 

Estas políticas llevaron al sostenido incremento de los recursos destinados a la seguridad social, 
resultante tanto del significativo aumento del número de beneficiarios como de los montos de 
las prestaciones.

2.4. Políticas para la erradicación del trabajo infantil

Como resultado de las políticas implementadas y de la expansión del empleo formal se redujo 
significativamente durante los últimos años el flagelo del trabajo infantil.

Así, en el año 2008 se sancionó la Ley N° 26.390, por la cual los niños tienen el derecho funda-
mental a no trabajar hasta los 16 años, con prohibición de realizar tareas peligrosas hasta los 18 
años de edad.

Posteriormente, en marzo de 2013, fue aprobada por unanimidad en el Senado de la Nación Ar-
gentina la Ley N° 26.847 que tipifica la explotación del trabajo infantil como delito penal, esto es 
un precedente en la región y amplía el abanico de normas vigentes en nuestro país. 

A partir de 2003, se crea en el ámbito del Ministerio de Trabajo el Observatorio de Trabajo Infantil 
y Adolescente (OTIA).  El Observatorio analiza, elabora y difunde información sobre la problemá-
tica del trabajo infantil en Argentina, con el fin de aportar a la ssensibilizar sobre esta temática a 
la opinión pública en general y a los actores sociales en particular y de aportar, sobre esta temática 
y a la definición de políticas y estrategias públicas para su total erradicación.
 

colectivos: jóvenes; personas con capacidades diferentes; seguro de capacitación y empleo (seguro 
por desempleo no contributivo); mayores de 45 años desocupados o con inserciones precarias; sos-
tenimiento del empleo para ocupados en empresas con crisis transitorias, entre los más destacados.  
De esta manera, el conjunto de políticas aplicadas a partir del año 2003, junto con la expansión 
sostenida del empleo formal, configuró una dinámica laboral virtuosa con características únicas: 
una muy importante cantidad de trabajadores en ocupaciones precarias y desocupados, accedie-
ron a empleos registrados, mejorando significativamente sus condiciones laborales y ampliando 
el ejercicio de sus derechos. Esta dinámica implica la remoción progresiva de la segmentación 
laboral, y en consecuencia social, que se instaló y amplió desde mediados de los años ´70 hasta 
el inicio del siglo XXI.
 
2.2. Mejora de los ingresos laborales

El incremento de la cantidad de convenios y acuerdos colectivos que, desde el año 2003, impul-
só el Gobierno nacional, junto a la participación responsable de empleadores y trabajadores, ha 
permitido no sólo mejorar el perfil distributivo de los ingresos y de las condiciones de trabajo y 
fortalecer la demanda agregada, sino también recuperar una de las instituciones más democrá-
ticas, dentro del ámbito laboral. 

Así, se pasó de homologar 200 convenios básicamente de empresas, hasta registrar en 2014 cerca de 
2.000 acuerdos de actividad y de empresa. Las condiciones salariales y de trabajo que se negocian 
en los convenios cubren en la actualidad a más de 5,8 millones de asalariados del sector privado.

La fijación institucional del salario mínimo es otro importante instrumento que establece un 
umbral en la estructura salarial con el objetivo de mejorar la equidad en la asignación de las re-
muneraciones y la protección de categorías laborales vulnerables. A partir del año 2004, luego de 
11 años de inactividad, el Gobierno Nacional reinstala en la Argentina la convocatoria al Consejo 
Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil  (ente tripartito) para de-
terminar periódicamente el monto del salario mínimo que regirá como piso de ingreso en la eco-
nomía.  Con la última convocatoria realizada en el año 2015, se cumplen doce años consolidando 
esta institución clave de diálogo social entre Gobierno, empleadores y trabajadores.

El SMVyM que rige en la Argentina en enero de 2015 es uno de los más altos de Latinoamérica. 
Comparado en dólares estadounidenses, nuestro SMVM es un 32% superior al vigente en Uruguay 
y yendo a la comparación más extrema, supera en un 354%  al de México. Es superior al de Chile, 
Brasil, Colombia y Perú, entre otros países de la región.

El dinamismo de la negociación colectiva, asociada a la activa política de ingresos y a la expansión ge-
neral de la economía y del empleo dio lugar a un crecimiento notable de los salarios desde el año 2003.

 Es importante aclarar que este proceso de incremento de los salarios y de mejora en la participa-
ción de los trabajadores en el ingreso se dio en simultáneo con una importante recuperación de la 
productividad, en particular la laboral. Esto marca un claro contraste con la primera parte de la 
década del noventa, donde la productividad aumentaba pero a costa de una significativa caída en el 
empleo y los ingresos y un fuerte aumento de la inequidad. Desde 2003 el incremento de la produc-
tividad alcanza al 35%. Si se considera el punto máximo previo, en 1998, el crecimiento es del 6%.

6. Ley N° 26.425.
7. Ley N° 26.970.
8. Ley N° 26.417.
9. Decreto 1.602/2009 y Decreto 446/11.
10. Decreto 84/2014.
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Asimismo, la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (CONAETI) presidida 
por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social e integrada tripartitamente, ha desplegado 
en estos años una intensa actividad dirigida a combatir el trabajo infantil en todo el país a través 
de campañas sistemáticas de sensibilización y de operativos de inspección. En este marco, se con-
formaron veintitrés Comisiones Provinciales (COPRETIs) para luchar contra el trabajo infantil. 

Los principales ejes de política dentro de los cuales ha trabajado la CONAETI son:
▶▶ Descentralización de la política pública.
▶▶ Difusión, sensibilización, información y formación de los actores involucrados y de la ciuda-

danía en general.
▶▶ Fortalecimiento de las COPRETIS y de las mesas locales.
▶▶ Fortalecimiento de las capacidades de detección y abordaje de casos de trabajo infantil en los 

centros de salud del país.
▶▶ Articulación público-privada: creación Red de empresas contra el Trabajo Infantil.
▶▶ Desarrollo de proyectos de intervención.

Por otro lado, la Argentina ha participado activamente en esta materia en forma conjunta con los 
países de la región en general y del MERCOSUR en particular. Entre las principales actividades 
se destacan la elaboración de una Guía para la implementación de un sistema de Inspección y 
Monitoreo del Trabajo Infantil en los países del MERCOSUR y Chile; el acuerdo de los países del 
bloque sobre un Plan Regional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil; el lanzamien-
to y desarrollo de campañas conjuntas para sensibilizar sobre la temática y la II Declaración de 
Presidentes de MERCOSUR contra el trabajo infantil que fue suscripta por los Jefes de Estado en 
2012 en la Cumbre realizada en Mendoza, Argentina.

La Argentina registra una de las tasas de incidencia más baja de trabajo infantil en relación con 
el resto de los países latinoamericanos. Algunos de los últimos datos disponibles sobre activida-
des económicas realizadas por niños y adolescentes entre 5 y 17 años corresponden a: Brasil 8,6% 
(2011); Chile 6,9% (2012); México 10,5% (2011); Paraguay 23,5% (2011); Uruguay 5,9% (2009). Cabe 
aclarar que la metodología de abordaje en cada país difiere y por lo tanto las cifras no son esta-
dísticamente comparables. 

Nuestro país ha sido elegido sede de la IV Conferencia Mundial de Trabajo Infantil (2015) dado su 
liderazgo en el abordaje de la temática en la región.

2.5. Mejora en la equidad
 
Los avances alcanzados por el nuevo esquema de políticas han sido fundamentales para la cons-
trucción de una sociedad más equitativa. La expansión sin antecedentes del empleo registrado, 
la reducción de la desocupación, el incremento de los salarios, la dinamización de la negociación 
colectiva y la ampliación de la cobertura del sistema de protección social han dado lugar en estos 
últimos años a un proceso de mejora significativa de la distribución del ingreso, como no se había 
observado al menos desde mediados de la década de los setenta.

Desde el punto de vista de la distribución del ingreso entre el trabajo y el capital, se advierte que 
en el período comprendido entre 2002 y 2013 (último dato disponible) los asalariados incremen-
taron progresivamente su participación en el producto. En efecto, en el año 2002, los trabajadores 

en relación de dependencia concentraban un 29,4% del producto; mientras que en 2013 las remu-
neraciones de los asalariados representaban un 51,4% del producto. Esto significa que en once 
años los trabajadores incrementaron en 22 puntos porcentuales la proporción de los ingresos que 
perciben del total de la renta generada por la economía nacional.

Desde la perspectiva de la distribución personal del ingreso se advierte que, a partir del año 2003 
este patrón socio productivo logra quebrar la tendencia ascendente de la desigualdad y se inicia 
una fase en que la reducción es permanente. El índice de Gini que mide la distribución del ingre-
so personal muestra que entre 2002 y 2014 la distribución del ingreso personal mejoró un 23%. 
La mejora distributiva es la más significativa que se ha podido lograr en las últimas tres décadas. 

Un aspecto destacado es que esta mejora distributiva estuvo asociada en mayor proporción a lo 
sucedido con los ingresos laborales (el 63% de la reducción del coeficiente de Gini se debe al in-
cremento de los ingresos laborales). En el marco de los ingresos laborales, las remuneraciones de 
los asalariados registrados son las que más contribuyeron a dicha mejora distributiva (34%). Es-
to fue posible en virtud, tanto de la mayor participación del empleo registrado, como de la mejor 
distribución de los salarios derivada de la institucionalidad laboral recuperada: revitalización 
sindical, negociación colectiva e incremento sostenido del salario mínimo.

Por otra parte, se verifica que cerca de un 30% de la reducción de la desigualdad se vincula al 
cambio que se produjo en el sistema de seguridad y de protección social en las jubilaciones y pen-
siones, tanto por los incrementos en el haber jubilatorio como por la extensión de este derecho de 
protección social a los hogares de más bajos ingresos.

En síntesis, son los ingresos del empleo registrado y de las jubilaciones y pensiones, los que expli-
can mayormente la reducción de la desigualdad en Argentina durante este período.

Reflexiones finales

El nuevo enfoque dado a las políticas públicas desde el año 2003 dio lugar al conjunto de logros 
socio-laborales más relevante de los últimos 50 años. Desde ese año, el Gobierno Nacional, defi-
nió como ejes centrales y constitutivos de ciudadanía, la inclusión y equidad social, el trabajo de 
calidad, la ampliación de derechos y la mejor distribución de la riqueza.

Así, durante  los últimos 12 años, se han modificado radicalmente las tendencias de las décadas 
anteriores caracterizadas por el estancamiento productivo y la desintegración social.  A partir 
de 2003, el fuerte crecimiento de la economía articulado con políticas de inclusión a través de un 
conjunto de instituciones recuperadas y creadas posibilitaron, en un plazo relativamente breve, 
una reversión de las tendencias crecientes del desempleo y la precarización del trabajo, de la caí-
da de salarios y el debilitamiento de los sindicatos, que habían signado las últimas décadas del 
siglo XX en la Argentina.

Este proceso virtuoso de mejora sistemática en las condiciones laborales dio lugar a que en el año 
2014, la República Argentina se encuentre en condiciones de cumplir con la mayoría de las metas 
establecidas en el Objetivo de Desarrollo del Milenio: promover el trabajo decente.
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Marco Normativo Internacional

Nuestro país ha ratificado la normativa internacional en materia de promoción y protección de 
los derechos humanos1  y, en particular, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas 
de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW). Esta Convención cuenta con rango constitucional 
(Art.75, inciso 22) y su Protocolo Facultativo fue ratificado en el año 2006. 

Por otra parte, nuestro país participó de la IV Conferencia Mundial de la Mujer (Beijing, 1995) y 
presenta informes periódicos sobre la aplicación de las doce esferas de la Plataforma de Acción 
en relación con las cuales dicha Conferencia determinó que era urgente actuar para garantizar 
una mayor igualdad y mayores oportunidades para mujeres y hombres, niñas y niños. 

A nivel regional, Argentina ha revalidado la Convención Interamericana para Prevenir, Sancio-
nar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. A nivel nacional, en cumplimiento del mandato de 
adaptar la legislación nacional a la mencionada convención, se promulgó la ley N° 26.485/2009 
de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en 
los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales, y su Decreto Reglamentario 
1.011/2010 que incorporan todos sus preceptos.

Argentina asistió oficialmente a las Conferencias Mundiales sobre la Mujer y sobre Población y 
Desarrollo, suscribiendo sus plataformas de acción. Además, participa de distintos organismos 
del sistema de Naciones Unidas -Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW), 
-ONU Mujeres y Consejo de Derechos Humanos entre los más relevantes-. Se destaca también 
su activa participación en las sucesivas sesiones de evaluación del Examen Periódico Univer-
sal de Derechos Humanos, que incluye los derechos de las mujeres. En el ámbito regional, en el 
marco de la CEPAL, ha sido miembro de las Mesas Directivas y de las Conferencias Regionales 
de Mujeres, adhiriendo a los sucesivos Consensos de México, Quito, Brasilia y Santo Domingo.

Marco Normativo Nacional

En materia de promoción de derechos con impacto en la situación de las mujeres, a nivel de la 
normativa nacional, cabe destacar:
▶▶ La sanción de la Ley 26.844 de Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de 

Casas Particulares, del 13 de marzo del 2013 y su Decreto Reglamentario 467/2014 del 16 de 
abril del 2014, que regulan el régimen laboral del personal doméstico y equiparan a las traba-
jadoras del servicio doméstico al resto de los y las trabajadores/as, en cuanto al goce de los 
derechos que prevé la Ley de Contrato de Trabajo y la obligatoriedad de acceder a una Asegu-

1. Cuentan con rango constitucional y, por tanto, jerarquía superior a las leyes nacionales. Fuente:http://infoleg.
mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.

uu
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Metas  

▶�Alcanzar en el año 2015 una mayor equidad de género mediante una  

    mejor participación económica de la mujer y la reducción de la brecha    

    salarial entre varones y mujeres, manteniendo los niveles de igualdad 

    de géneros alcanzados hasta el año 2000 en el ámbito educativo.

    

▶�Aumentar la participación de la mujer en los niveles decisorios en  

     empresas e instituciones públicas y privadas.
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▶▶ En lo referente a la autonomía de las mujeres, la disminución de la pobreza y el acceso a los 
recursos, las reformas al Sistema Previsional y la Ley de Jubilación Anticipada y Moratoria 
Previsional del año 2007 -conocida como Jubilación del Ama de Casa- permitieron la inclu-
sión de más de dos millones de mujeres al Sistema Previsional, en su mayoría amas de casa. 
Actualmente, una nueva moratoria previsional vigente hasta septiembre del año 2015, prevé 
la incorporación de más de 500.000 nuevos/as afiliados/as. Esta cobertura se complementa 
con otros recursos tales como: Asignación Universal por Hijo/a (AUH) y Asignación Universal 
por Embarazo (AUE), Programa Progresar para Estudiantes (con un 60% de mujeres entre sus 
destinatarios/as); Programa Ingreso Social con Trabajo “Argentina Trabaja” (54 % de mujeres 
entre sus destinatarios/as); Programa “Ellas Hacen”, orientado íntegramente a mujeres jefas 
de hogar y/o en situación de violencia, con una cobertura de 100 mil mujeres; Fondo Nacional 
de Microcrédito (60% de mujeres entre los titulares de créditos).

Áreas Mujer

En la órbita del Consejo Nacional de las Mujeres (CNM) funciona el Consejo Federal de las Muje-
res (CFM), con representación de todas las provincias.

En julio de 2009 se creó, en este marco, el Programa de Fortalecimiento Institucional de las Áreas 
Mujer Provinciales y Municipales y Organismos de la Sociedad Civil,  con los siguientes objetivos:
▶▶ Fortalecer las capacidades de gestión social de las Áreas Mujer Provinciales (AMP), las Áreas 

Mujer Municipales (AMM) y las Organizaciones de la Sociedad Civil.
▶▶ Incrementar la capacidad técnica de las Áreas Mujer Provinciales promoviendo la articulación 

con Unidades Académicas.
▶▶ Fortalecer la articulación interinstitucional en el ámbito provincial y municipal.
▶▶ Difundir información útil y pertinente respecto a los derechos de las mujeres y de los recursos 

disponibles para su ejercicio y defensa.

En el transcurso del año 2014 se han promovido la creación y/o el fortalecimiento de 750 Áreas 
Mujer, cuya distribución a lo largo y ancho del país busca mantener el peso que cada región posee 
en relación a la cantidad de municipios que en ellas confluyen. Así, para la Provincia de Buenos 
Aires y la Región de Cuyo se logra obtener una cobertura superior al 50% del territorio (56% y 50% 
respectivamente) y le siguen la Patagonia con 38%, la Región Noreste con 36%, la Región Noroeste 
con más del 22% y finalmente la Región Centro que presenta un 16% de cobertura de sus municipios. 

Asimismo, existe un área especializada en temas de mujer en la órbita del Ministerio de Relacio-
nes Exteriores y Culto que está integrada por la Representación Especial para Temas de la Mujer 
en el Ámbito Internacional y la Dirección de la Mujer. Dicha área tiene a su cargo el seguimiento 
de la agenda de género en el ámbito internacional y vela por el cumplimiento de los compromisos 
internacionales asumidos por el país en virtud de los tratados vigentes en materia de los dere-
chos de la mujer3.

 

radora de Riesgo de Trabajo (ART). 
▶▶ La derogación en el año 2012 del Art. 132 del Código Penal que mantenía la figura del aveni-

miento, por la cual una mujer víctima de violación podía —mediante el casamiento con su 
agresor— relevar a éste de la pena del mencionado delito. Dicha figura expone una relación 
desigual de poder que no admite exculpaciones y con su eliminación Argentina dio cumpli-
miento tanto de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Vio-
lencia contra la Mujer como de la Convención de CEDAW. 

▶▶ Argentina se sumó a los ocho países de Latinoamérica que incorporaron el femicidio a su le-
gislación. En 2012, la modificación del Art. 80 del Código Penal agravó el homicidio en relación 
al femicidio, castigando en adelante con la máxima pena a quien mate a una mujer ejerciendo 
violencia de género. El texto introduce el crimen de una mujer perpetrado “por un hombre” 
y en el que “mediare violencia de género” e incorpora como causales “placer, codicia, odio ra-
cial, religioso, de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión”, con un 
propósito de “causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha mantenido una 
relación”. Se fija pena de reclusión perpetua o prisión perpetua al que mate “a su ascendiente, 
descendiente, cónyuge, ex cónyuge o a la persona con quien mantiene o ha mantenido una 
relación de pareja, mediare o no convivencia”. La ley establece que “cuando mediaren circuns-
tancias extraordinarias de atenuación, el juez podrá aplicar prisión o reclusión de ocho (8) a 
veinticinco (25) años”, pero aclara que “esto no será aplicable a quien anteriormente hubiera 
realizado actos de violencia contra la mujer víctima”.

▶▶ La aprobación en el año 2009 de la Ley N° 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones 
Interpersonales y su Decreto Reglamentario 1.011/2010 amplían la definición de violencia intro-
duciendo una serie de tipos (física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, y simbólica) y 
de modalidades (doméstica, institucional, laboral, obstétrica, contra la libertad reproductiva y 
mediática), que da un salto cualitativo en materia legislativa, incorporando los mandatos de la 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

▶▶ En materia de trata de mujeres, en el año 2008 se sancionó la Ley N°26.364 de Prevención y 
Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, que en el año 2012 fue modificada 
por la Ley N°26.842, superando diferencias acerca de la no consideración del consentimiento 
de las víctimas e introduciendo un agravamiento de las penas y una mayor protección a las 
víctimas. En este marco se creó además el Comité Federal de Lucha contra la Trata, que otor-
ga al Estado Nacional una nueva institucionalidad y coordinación en la lucha contra la trata 
y como resultado de lo cual, desde el año 2008, se ha producido el rescate de más de siete mil 
mujeres víctimas de este delito. Asimismo, el Estado Argentino ha puesto en marcha una re-
forma integral de su legislación: la sanción de un nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, 
que entró en vigencia el 1 de agosto del año 20152 , así como la promulgación del Código Pro-
cesal Penal de la Nación bajo la Ley N° 27.063 de fecha 9 de diciembre de 2014, que entrará en 
vigencia el 1 de marzo de 2016 e introduce un cambio sustancial respecto del régimen actual 
al pasar del sistema inquisitorio al acusatorio, que viene a disminuir los plazos en los proce-
sos y otorgar mayor protagonismo a las víctimas. Estas normas se suman al conjunto de leyes 
contra la discriminación y ampliación de derechos tal como la Ley de Identidad de Género y 
la Ley de Matrimonio Igualitario.

2. Ver: http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/235975/norma.htm 3.  Mayor información disponible en: www.mrecic.gov.ar
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El Censo 2010 develó que el 0,33% de las parejas argentinas estaban conformadas por personas del 
mismo sexo, siendo mayoritarias las formadas por mujeres (58,3% del total nacional). El 21% de las 
parejas del mismo sexo tenían hijos/as a cargo, mayoritariamente aquellas formadas por mujeres: 
35% de las 14.119 parejas de mujeres frente al 1,3% de las 10.109 parejas conformadas por varones.

El CNM, con participación de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas con 
Discapacidad (CONADIS), incluyó en el “Programa de Hogares de Protección Integral para Mujeres 
en situación de Violencia”, la adaptación de la arquitectura de dichos hogares al cumplimiento de 
las pautas del Plan Nacional de Accesibilidad, en consonancia con los mandatos de la Ley 26.485 
y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

La decisión del Estado Nacional de promover y proteger los derechos de la población de lesbia-
nas, gays, trans, bisexuales e intersex (LGTBI) quedó plasmada en la sanción de la Ley N° 26.618 
del año 2010 de Matrimonio Igualitario, por la cual se equipararon por completo los derechos de 
los matrimonios conformados por parejas hétero y homosexuales. Recientemente fue modifica-
do además el Código Civil de la República —modificación que entrará en vigencia en 2016— por 
lo cual también sufrió modificaciones adicionales la figura del matrimonio. Entre lo más desta-
cado, se encuentra la incorporación al Código Civil de las disposiciones emanadas de la Ley de 
Matrimonio Igualitario que, entre otras cuestiones, plantea la posibilidad del uso de los apellidos 
paterno y/o materno para nombrar a los hijos/as7 y no ya únicamente el apellido del padre, como 
ocurría hasta hace muy poco tiempo en las parejas conformadas por personas de distinto sexo.

La sanción, en 2012, de la Ley N° 26.743 de Identidad de Género, implica el reconocimiento del 
derecho a la identidad autopercibida de género de cada persona. No sólo estipula el derecho a ser 
identificado/a conforme a tal identidad en todos los documentos que la acrediten en lo que refiere 
a nombre/s de pila, imagen y sexo, sino que también prevé la posibilidad de la modificación de la 
apariencia o la función corporal que corresponda a través de medios farmacológicos, quirúrgicos 
o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. 

En lo que hace a la rectificación registral (reglamentada por el Decreto 1.007/2012 y las Resolu-
ciones Conjuntas 1/2012 y 2/2012, en el caso de extranjeros con residencia legal en el país), desde 
el inicio de la aplicación de la Ley de Identidad de Género en 2012, y hasta octubre de 2014 se han 
generado 3.789 cambios de identidad de género, de los cuales 3.295 corresponden a cambios del 
género masculino al femenino y 494 del género femenino al masculino, representando el 86,96 % 
y 13,04% del total acumulado, respectivamente.

En función de este avance fue posible la modificación del padrón electoral nacional, de manera 
que en las internas abiertas y obligatorias de agosto de 2013 varios cientos de personas votaron 
por primera vez con los nombres que representan su identidad sexual.

En abril de 2014, en cumplimiento del Plan Nacional contra la Discriminación (Decreto 1.086/2005), 
se firmó el Convenio MTEySS N°165 entre el Ministerio de Trabajo y el INADI para proteger y pro-
mover los derechos de lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersex (LGTBI) en el ámbito laboral. 

En el nivel ministerial, pueden enumerarse las siguientes áreas vinculadas a temas de las mujeres:
▶▶ Comisión sobre Temáticas de Género, Ministerio Público de la Defensa.
▶▶ Comisión Tripartita de Igualdad de Oportunidades entre Varones y Mujeres en el Mundo La-

boral (CTIO) y Coordinación de Equidad de Género e Igualdad de Oportunidades en el Trabajo 
(CEGIOT), Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. 

▶▶ Área de Género de la Secretaría de Derechos Humanos y Consejo Ejecutivo de Políticas Peni-
tenciarias de Género, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

▶▶ Dirección Nacional de Derechos Humanos, Ministerio de Seguridad.
▶▶ Dirección de Políticas de Género, Ministerio de Defensa.
▶▶ Instituto Nacional Contra la Discriminación, el Racismo y la Xenofobia (INADI).
▶▶ Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la elaboración de sanciones de la violencia 

de género (CONSAVIG), Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. 

A nivel legislativo, en el año 2008 fue creada la Banca de la Mujer en el ámbito del Senado de la 
Nación, integrada por todas las senadoras de la Cámara. La Banca apunta a incluir la dimensión 
de género en la elaboración y sanción de los proyectos legislativos, monitorear el cumplimiento 
de la normativa vigente y proveer medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de 
oportunidades y trato entre varones y mujeres4. 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación cuenta con una oficina abocada a la cuestión de género 
denominada Oficina de la Mujer (OM), además de una oficina dedicada especialmente a los casos 
de violencia doméstica (OVD). Actualmente funcionan trece oficinas de la mujer a nivel local5. 

Recientemente fue creado un espacio que articula a las distintas áreas de los tres poderes del Esta-
do que se encuentran abocadas a los temas de género bajo la coordinación del CNM y la Oficina de 
la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Dicho espacio, denominado Articulación de 
Organismos del Estado Nacional por la Igualdad de Género, tiene por objetivo articular el trabajo 
de todos los organismos públicos del Estado Nacional que establecen, diseñan y/o ejecutan políti-
cas en materia de género. El mencionado espacio se encuentra en proceso de institucionalización 
con un sitio web, un ciclo de capacitación para quienes integran los organismos y próximamente 
contará con un sistema de derivación único para los casos de violencia.

Género y Diversidad

En lo que refiere a las mujeres pertenecientes a grupos en situación de mayor vulnerabilidad relati-
va, el último censo de población realizado en 2010 incorporó nuevos indicadores sociodemográficos 
que dan cuenta de sectores poblacionales que no habían sido considerados en las mediciones cen-
sales anteriores. Entre otros indicadores pueden mencionarse algunos relacionados con parejas 
convivientes del mismo sexo, población afrodescendiente, personas con discapacidad e indicadores 
sobre población indígena que se agregaron a los que ya se venían recogiendo desde el Censo 20016.

4.  Mayor información se encuentra disponible en: http://www.senado.gov.ar/parlamentario/comisiones/info/76
5.  Más información en: http://www.csjn.gov.ar/om/ y en http://www.ovd.gov.ar/ovd/
6.  Texto completo “Nuevas temáticas y visibilización en el censo nacional de población 2010” disponible en http://

www.mininterior.gov.ar/poblacion/pdf/poblacion_11.pdf
7.  Apellido de los hijos, ART. 64. Código Civil y Comercial de la Nación. 
 Fuente: http: //www.infojus.gob.ar/docs-f/codigo/Codigo_Civil_y_Comercial_de_la_Nacion.pdf
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introdujo la figura de “violencia mediática contra las mujeres”, definida en su Art. 6°, Inc. F. La 
misma norma, se refiere a la “violencia simbólica” en su Art. 5. Asimismo, la Ley asigna a la 
Secretaría de Medios de la Nación la responsabilidad de impulsar, desde el Sistema Nacional 
de Medios, la difusión de mensajes y campañas permanentes de sensibilización y concienti-
zación dirigidas a la población en general y a las mujeres en particular.

▶▶ Desde el año 2006 se encuentra en funcionamiento el Observatorio de la Discriminación en 
Radio y Televisión, con el objetivo de propiciar la erradicación de los estereotipos de género 
mediante un seguimiento y análisis sobre el formato y los contenidos de las emisiones de ra-
dio y televisión que pudieran incluir cualquier tipo y/o forma de discriminación. Desde este 
observatorio se elaboran informes sobre la imagen de las mujeres en los programas televisi-
vos y las publicidades, a fin de exhortar a la modificación del lenguaje audiovisual que pueda 
presentar contenidos sexistas. El informe sobre publicidades sexistas/2014 señala al menos 
31 piezas de avisos publicitarios, programas televisivos, noticieros y radiales que hicieron tra-
tamientos discriminatorios hacia las mujeres12.  

▶▶ La erradicación de publicaciones de avisos de oferta de comercio sexual, a través del Decreto 
Presidencial N° 936/11, contribuye a la eliminación de patrones culturales que identifican el 
cuerpo de la mujer como objeto sexual dentro del comercio. A tal fin, se creó la Oficina de Mo-
nitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual, en el ámbito del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos, del cual participa el Consejo Nacional de la Mujeres. El acata-
miento de la norma es del 87% para los medios gráficos nacionales y provinciales monitorea-
dos, siendo 536.246 los avisos en presunta infracción. Un logro a destacar es que de los 1.024 
avisos relevados diariamente en el año 2011 se descendió a 271 diarios en 201413. 

▶▶ En cuanto a la temática de violencia contra las mujeres, el Estado Argentino remarca que la 
Ley N° 26.485/2009 es de orden público y que tiene plena vigencia en todo el territorio de la 
Nación. No obstante, como el nuestro es un país federal se necesita la adecuación de la parte 
procedimental de la norma. 

Entre los aportes financieros y acciones dirigidas a la implementación de la Ley  N° 26.485, Argen-
tina informa como principales líneas de acción: 
▶▶ El CNM puso en marcha la Línea de Atención Telefónica 144, en el mes de septiembre de 2013. 

Es una línea habilitada para todo el país, los 365 días del año, las 24 horas. Brinda orientación, 
contención y derivación en los casos de violencia, conforme a los mandatos de la Ley N° 26.485, 
Art.9. La línea cuenta con una Guía Nacional de Recursos compuesta por 6.058 Instituciones 
públicas nacionales, provinciales y municipales como así también organizaciones sociales con 
injerencia en la temática. Desde el lanzamiento de la Línea 144 en septiembre de 2013 hasta el 
31 de mayo de 2015 hubo más de 43.000 llamados referidos a casos de mujeres en situación de 
violencia o consultas generales relativas al tema. 

▶▶ En el marco del Programa de Construcción, Refuncionalización y Equipamiento de Hogares 
de Protección Integral para Mujeres en Situación de Violencia y su núcleo familiar se ha con-
templado la construcción y/o refuncionalización de 22 hogares en total en todo el país, que 
tienen por objetivo garantizar un espacio seguro y digno de resguardo temporal, de las muje-
res en situación de violencia y sus hijos/as a cargo. A través de estos dispositivos se suscita la 

En ese marco se elaboró la Guía Informativa para Sindicatos cuyo objeto es brindar información 
y recursos para contribuir a la construcción de ámbitos laborales respetuosos de la diversidad 
sexual y de género8.

Se creó un área de asesoría de las temáticas vinculadas al género y a la diversidad sexual en el 
ámbito de la Secretaría de Empleo del Ministerio y un Seguro de Capacitación y Empleo destina-
do a personas en situación de desempleo cuya identidad de género no sea coincidente con el sexo 
asignado al momento de su nacimiento (Resolución MTEySS 331/20139). 

Violencia hacia las Mujeres

En cuanto a la modificación de patrones socioculturales que refuerzan estereotipos entre varones 
y mujeres, cabe destacar diversos avances legislativos y políticas que se encaminan a alcanzar 
la eliminación de prejuicios y prácticas discriminatorias basadas en el género. En este sentido, 
podemos mencionar:
▶▶ La sanción, en 2009, de la Ley N° 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, apuntó 

explícitamente a promover imágenes equilibradas y variadas de hombres y mujeres en los me-
dios de comunicación, considerando la diversidad cultural, lingüística y las identidades loca-
les. Uno de los objetivos de la norma es la protección de la igualdad entre hombres y mujeres 
y el tratamiento plural, igualitario y no estereotipado, evitando toda discriminación basada 
en género u orientación sexual. Dicha Ley establece la responsabilidad de los productores, 
distribuidores y emisores de programas y/o publicidad, de velar por el respeto de una serie de 
leyes nacionales entre las que se incluye la ley de violencia hacia las mujeres10. Asimismo, la 
Agencia Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) acompaña la promoción 
de la línea gratuita 144 mediante la Resolución 1.222/13 que recomienda a quienes sean titula-
res de licencias, “que cuando difundan en sus noticieros y flashes informativos noticias sobre 
violencia de género inserten un zócalo que diga: “Si sos víctima o conocés a alguien que sufra 
violencia de género llamá al 144 las 24 horas”. Esta medida se ha instrumentado a través de la 
reciente sanción de una ley nacional. 

▶▶ En el marco de la Ley N° 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual se creó, en 2012, 
la Defensoría del Público, para velar por los derechos de las audiencias en todos los medios 
audiovisuales del país y cuya competencia es definida en el Art. 19 de la norma. No tiene ca-
pacidad sancionatoria, sino que procura el diálogo, la reflexión crítica y medidas reparato-
rias de los derechos vulnerados. En lo atinente a los temas de género y discriminación hacia 
las mujeres, el organismo instrumentó el “Año de lucha contra la violencia mediática hacia 
las mujeres y la discriminación de género en los medios audiovisuales”, el Decálogo para el 
Tratamiento responsable de la violencia contra las Mujeres, el Monitoreo de Programas No-
ticiosos de Canales de Aire de la Ciudad de Buenos Aires y la iniciativa “10 preguntas fre-
cuentes sobre el tratamiento responsable de la violencia de género en la radio y televisión” 11.                                                          
Precisamente, la Ley N° 24.685 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersnales 

8.   La guía se encuentra disponible en http://inadi.gob.ar/promocion-y-desarrollo/publicaciones/guia-sindicatos/
9.  Texto de la norma disponible en http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/210000-214999/213578/norma.htm
10.   Fuente: http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/155000-159999/158649/norma.htm
11.   Fuente: www.defensoriadelpublico.gob.ar

12.   (http://www.obserdiscriminacion.gob.ar)
13. (http://www.jus.gob.ar/areas-tematicas/trata-de-personas/oficina-de-monitoreo-de-publicacion-de-avisos-de-oferta-de-comercio-sexual.aspx



ODM 4 

Promover la igualdad y la equidad de género

ODM 4

Argentina: Informe Final 2015

9190

Estadísticas en materia de Violencia 

Mediante la suscripción del Convenio de Cooperación entre el Consejo Nacional de las Mujeres 
y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), el día 11 de septiembre de 2012, se pro-
pició la elaboración de un instrumento de medición que permita tener un diagnóstico acerca 
de la violencia de género, posicionando a la República Argentina dentro del grupo de países que 
cuentan con estadísticas oficiales al respecto. El objetivo del convenio se centró en el diseño de 
un conjunto de indicadores consensuados entre ambos organismos que dan cuenta del fenóme-
no de la violencia contra las mujeres (edad, sexo, estado civil, ocupación, vínculo con el agresor, 
entre otros) en el marco de un Registro Único de Casos de Violencia contra la Mujer, que reguar-
da la identidad de la víctima y toma como unidad de análisis a la mujer víctima de algún tipo de 
violencia enmarcada en la Ley N° 26.485/2009. 

Trata de Personas

En 2008, Argentina sancionó la Ley N° 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y 
Asistencia a sus Víctimas, inspirada en los lineamientos establecidos en el Protocolo de Palermo. 
A fines de 2012, fue promulgada la Ley N° 26.842, modificatoria de la anterior, que incorporó el 
“ofrecimiento” de una persona con finalidad de explotación como una nueva forma de comisión 
que puede tener importancia especialmente en casos de menores de edad, cuya entrega por par-
te de los padres o tutores no constituía hasta la modificación de la ley una forma de comisión 
autónoma. Del mismo modo, en las operaciones de “compraventa” o de cesión de víctimas, el da-
dor no quedaba abarcado directamente por las formas de “captación”, “transporte” o “recepción”. 

Desde la vigencia de la nueva Ley de Trata el tipo penal queda cumplido con la captación, trans-
porte o acogimiento/recepción de una persona con finalidad de explotación, sin importar si la 
víctima es mayor o menor de 18 años. Los medios comisivos que antes eran requeridos para que 
se configurara la trata de mayores de edad ahora actúan como un agravante del delito y lo mismo 
ocurre cuando la víctima es menor de edad. 

Se incrementaron las penas previstas tanto para el delito de trata de personas como para los de-
litos conexos y se agregaron nuevas formas de explotación y nuevos agravantes: la promoción, 
facilitación o comercialización de la pornografía infantil o la realización de cualquier tipo de re-
presentación o espectáculo con dicho contenido y las uniones de hecho o matrimonios forzados 
se suman a las modalidades de explotación ya existentes y el engaño, fraude, violencia, amenaza o 
cualquier otro medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulne-
rabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de alguien 
que tenga autoridad sobre la víctima constituyen los nuevos agravantes. 

La Ley 26.842/2012 amplió los supuestos de agravamiento por la calidad de la víctima al agregar a 
embarazadas, personas mayores de 70 años, personas discapacitadas, enfermas o que no puedan 
valerse por sí mismas. Asimismo se ampliaron los derechos reconocidos a las víctimas17. 

toma de conciencia individual y colectiva, a fin de promover la autonomía de las mujeres y el 
ejercicio pleno de sus derechos para una ciudadanía activa. A partir del Relevamiento Nacio-
nal de Espacios de Alojamiento Temporal para Mujeres en Situación de Violencia, realizado 
por el CNM, se pueden conocer los siguiente datos a octubre de 2014: del total de Hogares de 
Protección Integral dependientes de Organismos Gubernamentales y Organizaciones Socia-
les el 4.7 % corresponde al NEA; 7% al NOA; 11,6% a Cuyo; 18,6% a la región Centro; 20,9% a la 
Patagonia y 37,2% a provincia de Buenos Aires. 

▶▶ A través del Programa del CNM se lleva adelante la construcción, equipamiento y/o refun-
cionalización de Hogares de Protección Integral en todo el territorio nacional en la siguiente 
proporción: 9,1% Noreste Argentino (NEA); 9,1% Noroeste Argentino (NOA); 13,6% Cuyo; 9,1% 
Centro; 22,7% Patagonia y 36,4% Buenos Aires. 

▶▶ Campañas, capacitación, talleres: a nivel difusión, concientización y participación de la ciu-
dadanía en la prevención y denuncia de violencias hacia las mujeres, durante 2014 se avanzó 
en la realización de la campaña “Sacale tarjeta roja al maltratador”. La misma consiste en la 
presentación de avisos radiales, televisivos y gráficos, en los que figuras de diversos ámbitos 
sociales se comprometen en la lucha contra el maltrato, con el objetivo de involucrar a toda 
la sociedad en la prevención y denuncia de la violencia de género. Durante el pasado año, han 
participado de esta campaña más de 50.000 personas14.

En materia de trata de personas, el CNM tiene un rol preventivo y mediante la articulación con el 
Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En el ejercicio de 
este rol específico el CNM logró la elaboración de tres piezas gráficas de la campaña “Se trata de 
personas, se trata de nosotros”, cuyo contenido informativo y preventivo apuntó a la concientiza-
ción sobre la trata de personas y la Ley N° 26.364/2008, que fueron distribuidas en cinco puntos 
balnearios y turísticos de la costa atlántica durante el verano de 201415. 

El Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata de Personas, dependiente de la Jefatura de Ga-
binete de Ministros de la Nación, lanzó la Campaña Nacional de Prevención del Delito de Trata 
de Personas, la cual aborda, a través de medios gráficos, radiales y audiovisuales, tanto la trata 
con fines de explotación sexual como con fines de explotación laboral16. 

Asimismo, el CNM, en el marco de la campaña “Únete para poner fin a la violencia contra las 
mujeres” del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y dando conti-
nuidad a la campaña “260 Hombres contra el machismo” junto al Sistema de Naciones Unidas en 
Argentina, invitan a los varones a unirse a la “Red de hombres comprometidos para poner fin a la 
violencia contra las mujeres” y a participar proactivamente realizando acciones que favorezcan 
la prevención del fenómeno, en sus respectivos ámbitos. En este marco, durante el año 2014 se 
realizaron 225 talleres en todo el país. Las Escuelas Populares de Formación en Género, creadas 
por el CNM, también se enmarcan dentro de este objetivo, fortaleciendo los actores territoriales y 
durante dicho año nueve Universidades con 2.250 inscriptos formaron parte de esta experiencia. 

14.   http://www.sacatarjetaroja.com.ar/ 
15.  http://www.desarrollosocial.gob.ar/noalatrata.aspx 
16.   http://www.comitecontralatrata.gob.ar/ 17.     La ley se encuentra disponible en: www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/205000-209999/206554/norma/htm
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A partir de la nueva normativa, en materia de prevención y sanción del delito de trata y la asis-
tencia a sus víctimas, tal y como lo indicaban las citadas recomendaciones del Comité, en el año 
2013 se creó el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para 
la Protección y Asistencia a las Víctimas, que funciona en el ámbito de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros del Poder Ejecutivo Nacional (PEN). El mismo está integrado por los ministerios de 
Desarrollo Social, Justicia y Derechos Humanos, Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y tiene co-
mo responsabilidad primaria la creación y el despliegue de un Plan de Acción Bianual que será 
abordado en diferentes etapas teniendo en cuenta la evaluación y diagnósticos de las acciones y 
componentes a abordar. 

La Ley también estableció la creación del Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explo-
tación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, responsable de la ejecución 
de un Programa Nacional para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Pro-
tección y Asistencia a las Víctimas. 

El Comité Ejecutivo despliega su actuación en todo el circuito que va desde el momento de la de-
nuncia hasta la asistencia a las víctimas: los profesionales de la línea telefónica gratuita 145 —de-
pendiente del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas 
por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos—brindan asesoramiento 
técnico y apoyo psicológico y, desde el momento del allanamiento, el Programa interviene, conjun-
tamente con las Fuerzas de Seguridad, acompañando a las víctimas hasta que se encuentren en 
condiciones de prestar declaración testimonial en sede judicial en articulación con el Programa 
Nacional de Protección de Testigos -del mismo Ministerio-18. La asistencia y contención de las víc-
timas, una vez realizada su declaración testimonial, es competencia del Área para la Prevención 
de la Explotación Sexual Infantil y la Trata de Personas, dependiente de la Secretaría de Niñez, 
Adolescencia y Familia (SENAF) del Ministerio de Desarrollo Social. Esta área cuenta con equipos
 interdisciplinarios de profesionales (abogados, trabajadores sociales, psicólogos, antropólogos) 
que toman contacto directo con las víctimas para su atención y contención integral. La misma 
comprende alojamiento, vestimenta, asistencia social, atención médica y psicológica, orientación 
legal, provisión de documentación y acompañamiento y asistencia a la víctima en caso de decidir el 
retorno al lugar de origen así como, en una segunda etapa, la reconstrucción del proyecto de vida.

En abril de 2012, la SENAF realizó la Primera Reunión Nacional de Autoridades en materia de 
trata de personas, donde se designaron Puntos Focales provinciales y de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, además de un Punto Focal nacional. El encuentro concluyó con la firma de un 
acta con Directrices al Protocolo Nacional de Asistencia, que refleja el compromiso de trabajar 
en forma conjunta a nivel federal en la implementación de acciones integrales de asistencia a las 
personas víctimas de trata.

Por su parte, el Ministerio de Seguridad, creado en 2011, concentra sus esfuerzos en generar po-
líticas de capacitación de las fuerzas de seguridad en materia de trata de personas, tanto para la 
detección de casos como para la atención de las víctimas. Entre los principales avances de dicho 

Ministerio se encuentra el Sistema Integrado de Información Criminal del Delito de Trata de Per-
sonas (SISTRATA) que contiene información cuantitativa y cualitativa de los procedimientos rea-
lizados por las diferentes fuerzas. Asimismo, el Ministerio cuenta con una línea telefónica gratuita 
de alcance nacional que funciona las 24 horas, los 365 días del año, destinada a recibir denuncias, 
sugerencias y reclamos. Asimismo, ha implementado el Sistema Federal de Identificación Biomé-
trica para la Seguridad (SIBIOS) que permite contar con información que individualice a todos 
los ciudadanos cuyos datos se encuentren en las bases de información del Registro Nacional de 
la Personas (RENAPER).

En el ámbito del Ministerio Público Fiscal funciona la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros 
Extorsivos y Trata de Personas (UFASE), elevada en abril de 2013 a Procuraduría para el Combate 
de la Trata y Explotación de Personas (PROTEX) cuyo objeto es prestar asistencia a las fiscalías de 
todo el país en el trámite de las causas por hechos de secuestro extorsivo y trata de personas. En 
concordancia con lo previsto por la Ley N° 24.946, la PROTEX inicia investigaciones preliminares 
que luego son canalizadas a través de los juzgados y fiscalías que resultan territorial y material-
mente competentes para investigar este delito. En este ámbito se destaca la Red Iberoamericana de 
Cooperación Jurídica Internacional (IBERRED), mecanismo de relación entre Ministerios Públicos 
Fiscales de países de Latinoamérica que permite instrumentar colaboraciones internacionales. 
Finalmente, en 2014, se creó la Dirección de Orientación, Acompañamiento y Protección a Vícti-
mas que tiene a su cargo los programas especiales dedicados a víctimas de trata y explotación, de 
maltrato y abuso sexual infantil, de violencia de género y de violencia institucional.

En el ámbito de la Cancillería, la Representación Especial para Temas de la Mujer en el Ámbito 
Internacional (Dirección de la Mujer) opera como punto focal en materia de trata de personas en 
el ámbito internacional. El área procura se incorpore la perspectiva de género en todos los acuer-
dos y acciones en materia de trata de personas en el ámbito internacional con los que Argentina 
está comprometida. Es por ello que en los últimos años se brindó capacitación en esta materia y 
en violencia de género en el marco de los Cursos de Capacitación Consular de la Cancillería. Asi-
mismo, en el contexto de la Reunión de Ministras y Altas Autoridades de la Mujer del MERCOSUR 
(RMAAM), esta oficina participó de la elaboración del Cuadernillo “Diagnóstico regional en trata 
de mujeres con fines de explotación sexual”19

Participación en la Vida Pública
Participación en puestos del Poder Legislativo

La representación de las mujeres en el Parlamento es uno de los aspectos que permite medir o 
evaluar el nivel de participación de las mujeres en la actividad política y en la vida pública. 

En Argentina continúa vigente la Ley N° 24.012 (Ley de Cupo o Cuota), sancionada en 1991, por la 
que se estableció la obligatoriedad de incluir un mínimo de 30% de mujeres en las listas electorales 
para cargos legislativos nacionales y en proporciones con posibilidad de resultar efectivamente 

18.   Los detalles de los procedimientos y rescates realizados así como otras informaciones relativas a esta temática 
se encuentran disponibles en http://www.infojusnoticias.gov.ar/resultados-busqueda-tags/trata-130.html y en 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/el-estado-rescato-a-6431-victimas-de-trata-3598.html

19.   Disponible http://www.mercosurmujeres.org/es/diagnostico-en-trata-de-mujeres-con-fines-de-explotacion-sexual-av15) 
y fue parte de la campaña “MERCOSUR libre de trata de mujeres” destinada a las zonas de fronteras y elaborada en cas-
tellano, guaraní y portugués.. 
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electas. Se encuentran esperando tratamiento parlamentario proyectos de ley destinados a ele-
var el piso de participación femenina en las listas electorales al 50%, en el marco de los debates 
en torno a la paridad de género20.

La Ley de Cupo se implementó por primera vez en las elecciones nacionales de 1993. Esta norma 
adoptó dos modificaciones relevantes en la confección y presentación de las listas partidarias de 
alcance nacional. Por un lado, la obligatoriedad de presentar un mínimo del 30% de mujeres en las 
listas de los partidos y por el otro, la exigencia de que la ubicación de las candidatas fuera en lugares 
expectables, es decir, con posibilidades reales de ser electas. Así, esta Ley ubica a nuestro país entre 
los primeros del mundo en lo que respecta a la participación femenina en la actividad parlamentaria.

La participación de las mujeres en la Cámara de Diputados de la Nación permite observar un as-
censo considerable a partir del año 1993 cuando alcanzó al 12,5% de representación femenina, 
en tanto históricamente ese valor no superaba el 6%.Si se analiza el período 1993-2011 se observa 
una tendencia que va en aumento hasta llegar a un pico del 40% en el año 2007, cayendo cuatro  
puntos porcentuales en el año 2015.

Tabla 1.    Evolución de la participación femenina en la Cámara de Diputados de la Nación. República Argentina. 
                      Años 1983-2015. En porcentajes

INDICADOR
AñOS

1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997

Participación 
Femenina

4,3 4,7 4,7 5,9 6,2 12,5 24,9 28,0

INDICADOR
AñOS

1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2015

Participación 
Femenina

27,6 29,6 33,5 35,0 40,0 38,5 37,5 36,0

Fuente: Elaborado por el CNM a partir de datos del Poder Legislativo Nacional.

Respecto a la participación de las mujeres en la Cámara de Senadores de la Nación, el punto de 
inflexión ha sido la aplicación de la misma legislación, a partir de la elección directa de senado-
res en el año 2001. En las elecciones del año 2007 se observa el mayor porcentaje de participación 
femenina (43,1%), que desciende en 2009 y 2011 al 36,1% y luego vuelve a incrementarse hasta al-
canzar el 40,2% en el año 2015.

Tabla 2.    Evolución de la participación femenina en la Cámara de Senadores de la Nación. Años 1983-2015. En porcentajes

INDICADOR
AñOS

1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2015

Participación 
Femenina

6,5 6,5 8,7 4,4 4,2 1,4 34,7 41,7 38,9 43,1 36,1 36,1 40,3

Fuente: Elaborado por el CNM a partir de datos del Poder Legislativo Nacional.

En síntesis, si se considera la participación política de las mujeres se observan situaciones si-
milares en ambas Cámaras del Poder Legislativo. Este indicador denota una baja de 4 puntos si 
tomamos en cuenta los años 2007 y 2015 en la Cámara de Diputados (40% y 36% respectivamen-
te de representación femenina). Sin embargo, en la Cámara de Senadores la participación de las 
mujeres mostró un ascenso.

Participación en puestos del Poder Ejecutivo

Las mujeres han tenido una mayor participación en cargos estratégicos del Poder Ejecutivo Nacio-
nal a partir del año 2003. En 2011 es reelecta una mujer para presidir el Ejecutivo Nacional, cargo 
que venía ejerciendo a partir de 2007.

Desde el año 2003 y 2011 respectivamente, tanto el Ministerio de Desarrollo Social como el Mi-
nisterio de Industria están a cargo de mujeres. A partir de 2010 se nombra a una mujer al frente 
del recientemente creado Ministerio de Seguridad de la Nación y desde 2014 también una mujer 
se encuentra al frente del Ministerio de Cultura. 

Participación en puestos del Poder Judicial

Desde el año 2004 dos mujeres ocuparon cargos en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Una 
de ellas falleció en 2014 y la otra es la actual vicepresidenta de la Corte.

Participación política y empoderamiento

En cuanto al empoderamiento político de las mujeres, la Argentina es hoy uno de los países con 
mayor participación de las mujeres en cargos políticos y afines. Según el ranking internacional 
que elabora el Foro Económico Mundial, en el año 2014 y sobre un total de 135 países, nuestro 
país ocupa el 24vo lugar en la participación de mujeres en cargos ministeriales, direcciones de 
gobierno y bancas parlamentarias.

Sin embargo, en relación al indicador referido a la participación de las mujeres en puestos jerár-
quicos públicos y privados, expresado como razón entre mujeres y varones en dichos puestos, se 
observan variaciones en los últimos años, situándose actualmente en 0,42, a considerable distan-
cia del 0,60 propuesto como Meta para el año 2015.

20.  Ver:http://www.diputados.gov.ar/frames.jsp?mActivo=proyectos&p=http://www1.hcdn.gov.ar/proyectos_search/bp.asp
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A fin de promover la participación de la mujer en la vida pública y de asegurar la igualdad de opor-
tunidades y de trato en todo el territorio nacional, se sancionó la Ley N° 26.571 de Democratización 
de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral, en diciembre de 2009. Para 
garantizar la activa participación de la mujer en el ámbito público, el artículo 1º —que modifica 
el inciso b) del artículo 3º, de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos N° 23.298/1985— exige que 
en la elección periódica de autoridades y organismos partidarios deberá darse cumplimiento al 
porcentaje mínimo por sexo, establecido en la Ley N° 24.012/1991 y sus decretos reglamentarios. 
En ese sentido, la aplicación de la norma mencionada con la consecuente incorporación de una 
proporción mayor de mujeres a los órganos de conducción partidaria impactará sobre la realidad de 
las agrupaciones políticas que actúan en las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Las mujeres incrementaron de forma notable su presencia en las fuerzas de defensa y de seguridad, 
incluyendo aquellas desplegadas en misiones humanitarias. Como ya fue mencionado, el Minis-
terio de Seguridad está a cargo de una Ministra desde el año 2010 y el de Defensa estuvo a cargo 
de otra mujer desde 2005 hasta 2010. Ello posibilitó transversalizar la perspectiva de género en el 
interior de las fuerzas armadas y de seguridad mediante la creación de direcciones de derechos 
humanos y de políticas de género en ambos organismos.

Educación

Comparando los datos censales correspondientes al año 2001 y 2010, en nuestro país la tasa de 
alfabetización de mujeres y varones de 15 a 24 años se sostiene en el mismo nivel, dando mues-
tras de la alta cobertura educativa para ambos. Los datos censales de 2010, revelan que la razón 
de femineidad del conjunto de los niveles educativos, es decir, preescolar, primario, secundario y 
terciario/universitario, es superior al 100% en cada una de las provincias argentinas. 

TABLA 3.    Tasa de alfabetización de varones y mujeres entre 15 y 24 años. República Argentina. Total País. Años 2001, 2010 
                       y 2014. En porcentajes

INDICADOR
AñOS

META 2015
2001 2010 2014

Tasa de alfabetización de mujeres de 15 a 24 años 99,1 99,2 99,5 100

Tasa de alfabetización de varones de 15 a 24 años 98,8 98,8 99,2 100

Fuente: Elaborado por el CNM en base a la EPH, INDEC. Segundo trimestre 2014.

En materia educativa, se observan avances importantes en la matrícula de mujeres en todos los 
niveles educativos, especialmente en la educación superior y en el ámbito de la ciencia y la tecno-
logía. En el año 2013, la razón de femineidad en los niveles de educación formal que comprenden 
jardín de infantes, primario, secundario y educación superior no universitaria, fue de 107,3. 

También es ampliamente mayoritaria la presencia de mujeres en el ámbito universitario: en las univer-

sidades públicas la inscripción de mujeres alcanzó en 2011 el 57,5% del total de estudiantes y el 56,3% 
en las privadas, elevándose esos números al 61,5% y 62,1% entre los graduados, respectivamente21.

Los anteriores datos muestran que en los niveles educativos más altos las mujeres tienen una 
participación significativamente superior a la de los varones. Sin embargo, como se desarrollará 
posteriormente, está mejor posición relativa de las mujeres en materia educativa no se ve reflejada 
en su performance en el mercado de trabajo.

Según los últimos datos elaborados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Produc-
tiva en el año 2013, el Sistema Científico Nacional (SCN) está compuesto por un total de 46.929 
investigadores/as y becarios/as de jornada completa dedicados a la investigación y desarrollo 
(I+D), de los cuales 22.726 son varones y 24.203 mujeres. Estos valores muestran que a nivel na-
cional existe una paridad de género en cuanto a los recursos humanos pertenecientes al SCN. Sin 
embargo, los recursos humanos dedicados a la investigación en TIC registran una importante 
disparidad, representando un 70% los varones y un 30% las mujeres.

A continuación se enumeran las acciones y políticas más destacadas de los últimos años en rela-
ción con la educación y la equidad de género:
▶▶ La Ley N° 26.206/06 de Educación Nacional incluye entre sus artículos la perspectiva de género 

y la no discriminación, tal y como se expresa en los Art 1º, inc. f); Art. 11, inc. v)22.
▶▶ En 2006, por Ley N° 26.150, se creó el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, de ca-

rácter obligatorio en los niveles inicial, primario y secundario y en la formación docente. Esta 
ley —a partir de la incidencia en el proceso de adquisición y transformación de conocimientos, 
actitudes y valores respecto de los derechos sexuales y reproductivos— se propone, entre otros 
objetivos- generar mayor equidad en las relaciones sociales entre varones y mujeres. 

▶▶ La Ley N° 26.058/2005 de Educación Técnica reconfiguró la formación técnica en todo el país. 
En su artículo 40 se mencionan medidas específicas cuya aplicación garantiza a los jóvenes de 
ambos sexos el acceso a la formación técnica y agropecuaria, la permanencia en ella en las situa-
ciones de riesgo social o cuando existan dificultades para lograr un aprendizaje. También afirma 
que se tomarán medidas para incorporar a la mujer a la formación técnica profesional. De acuer-
do con el Censo de Escuelas Técnicas y Agropecuarias 2010-2011 de los/las 230 mil estudiantes 
el 37% eran mujeres, superando ampliamente el máximo del 11% registrado hasta entonces23.

▶▶ En enero de 2014 se lanzó el Programa de Respaldo a Estudiantes de la Argentina (Progresar) 
destinado a estudiantes de 18 a 24 años desempleados/as o con trabajo informal, o que perci-
bieran un salario inferior al mínimo vital y móvil ($ 4.400 a septiembre de 2014) y cuyo grupo 
familiar se encuentre en iguales condiciones. El programa consiste en una prestación econó-
mica universal de $600 por mes para que los/as jóvenes puedan iniciar, continuar o terminar 
sus estudios primarios, secundarios, terciarios, oficios o universitarios. Del total de inscrip-
tos/as que asciende a 945.000, al mes de octubre de 2014 el 60% eran mujeres. De las solicitu-
des recibidas, el 26% estaban destinadas a la realización de estudios universitarios, el 24% a 
estudios terciarios y oficios, y el 45% a terminar los estudios secundarios y el 5% a terminar 
estudios primarios24. 

▶▶ Las Escuelas Populares de Género, la Diplomatura en Género -ambas del Consejo Nacional de 

21. Fuente:http://informacionpresupuestaria.siu.edu.ar/DocumentosSPU/Anuario%20de%20Estad%C3%ADsticas%20
Universitarias%20-%20Argentina%202011.pdf

22. Fuente: http://portal.educacion.gov.ar/?page_id=57
23. Censo Nacional de Escuelas Técnicas y Agropecuarias 2010-2011 (www.inet.edu.ar)
24. Fuente: www.progresar/anses.gov 



ODM 4 

Promover la igualdad y la equidad de género

ODM 4

Argentina: Informe Final 2015

9998

las Mujeres- , la Diplomatura Ellas Saben y la Diplomatura en Género del Ministerio de Defensa, 
son también aportes importantes a la transversalización de género a través de la educación. 

Trabajo

Si se consideran los indicadores referidos a la promoción de la igualdad y la equidad de género 
en el ámbito laboral, la tendencia referida a la participación de las mujeres en ocupaciones re-
muneradas del sector no agrícola observó un ascenso significativo entre 1990 y 2014, habiéndo-
se incrementado dicha participación de un 35,8 a un 42,2%.

TABLA 4.    Porcentaje de mujeres en empleos remunerados en el sector no agrícola. República Argentina. Total aglomerados 
                      urbanos. Años 1990, 2000-2014

INDICADOR
AñOS

1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Porcentaje de mujeres en 
empleos remunerados en el 

sector no agrícola
35,8 40,1 40,3 41,3 43,0 42,6 42,5

INDICADOR
AñOS

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2014

Porcentaje de mujeres en 
empleos remunerados en el 

sector no agrícola
42,4 41,6 41,8 - - 41,3 42,2

Fuente: Elaborado por el CNM con base en base a la EPH, INDEC

La brecha de ingreso salarial entre mujeres y varones se constituye en un buen indicador para 
hacer visibles las diferencias salariales reflejando cuánto ganan las mujeres respecto de los varo-
nes. Esta brecha se ha ido acotando a lo largo de la década, situándose la mayor diferencia para el 
período 2004-2005, en el cual las mujeres ganaban, en promedio, un 34% menos que los varones. 
Esta situación ha sufrido modificaciones a favor de las mujeres si consideramos que en el año 2011 
las mismas ganaban un 25% menos que los varones.26  

Ahora bien, si se tiene en cuenta la brecha de ingreso salarial entre mujeres y varones normalizadas 
según el número de horas trabajadas se observa un comportamiento diferente, aproximándose 
abiertamente los ingresos entre unas y otros (0,99 para 2014).

TABLA 4.5.   Brechas de ingresos salariales entre mujeres y varones y brechas normalizadas por horas trabajadas. República Ar-
gentina. Total aglomerados urbanos. Año 2006-2008, 2011 y 2014. En porcentajes

AñOS

INDICADOR 2006 2007 2008 2011 2014

Brechas de 
ingresos salariales

0,99 0,92 0,98 0,99 0,99

Fuente: Fuente: Elaborado por el CNM con base en base a la EPH, INDEC..

Cabe aclarar que en términos generales, las mujeres están expuestas a una mayor subocupación 
horaria en el mercado laboral, dada ésta por su participación tanto en el mundo del trabajo re-
munerado como en el mundo doméstico.

En Argentina, la inserción de las mujeres al mercado de trabajo ha aumentado en los últimos años. 
Sin embargo, su presencia sigue siendo minoritaria en puestos jerárquicos. Este indicador se re-
fiere a las ocupaciones directivas según el Clasificador Nacional de Ocupaciones.

Las ocupaciones de dirección son aquellas que refieren a la conducción de empresas públicas, 
privadas o mixtas, instituciones y organismos, a través de objetivos, metas y toma de decisiones 
globales de orden político, económico y social. En este sentido, es importante aclarar que la ca-
tegoría de ocupaciones de dirección abarca ocupaciones de distinto nivel y jerarquía, como por 
ejemplo: directores/as de escuela, gerentes de bancos, comerciantes, etc. Por tanto, la heteroge-
neidad de ocupaciones que se describen como puestos jerárquicos podría dar lugar a posiciones 
muy diferentes para mujeres y varones.

De acuerdo a los datos del año 2011, se observa que hay 42 mujeres ocupadas en puestos jerár-
quicos por cada 100 varones en esa misma categoría. Este indicador tuvo el valor más alto en el 
año 2002. Posteriormente, el indicador decayó considerablemente hasta llegar al piso de 35 muje-
res cada 100 varones en el año 2005, tendencia que comenzó a revertirse en los años posteriores.

TABLA 4.6. Razón entre mujeres y varones en puestos jerárquicos, públicos y privados. República Argentina. Total aglomerados 
urbanos. Años 2000-2011

INDICADOR
AñOS

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Razón entre mujeres 
y varones en puestos 
jerárquicos, públicos y 

privados

0,50 0,53 0,55 0,45 0,40 0,35 0,41 0,37 0,42 0,43 - 0,42

Fuente: Fuente: Elaborado por el CNM con base en bae a la EPH, INDEC.

Trabajo y promoción social

En marzo de 2014 el Gobierno Argentino ratificó ante la Oficina Internacional del Trabajo el Conve-
nio sobre las trabajadoras y trabajadores domésticos 2011 (Núm. 189). De esta forma, Argentina es 
el decimo tercer Estado Miembro de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el séptimo 
Estado de América Latina en haber ratificado este Convenio que tiene por objeto mejorar las con-
diciones de vida y de trabajo de decenas de millones de trabajadores/as domésticos en el mundo.

Como ya fue mencionado, una de las iniciativas con mayor impacto social ha sido la creación, en 
el año 2009, de la Asignación Universal por Hijo/a, a la que en el año 2011 se sumó la Asignación 
por Embarazo. Estas asignaciones están destinadas a mujeres que se encuentren desocupadas o 

26.  Informe País 2012 27.  Fuente: http://www.anses.gob.ar/asignacion-universal/asignacion-embarazo-149
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se desempeñen en la economía informal y/o en el servicio doméstico/a no registrado. El sistema 
de protección para la infancia contempla la supervisión del plan vacunatorio obligatorio y la asis-
tencia a establecimientos educativos. Considerando el porcentaje cada vez mayor de mujeres que 
son jefas de hogar, esta asignación universal les brinda un importante alivio económico así como 
el reconocimiento de sus derechos y los de sus hijos/as. La Asignación Universal se liquida a la 
madre, excepto que el padre demuestre que es él quien tiene la tenencia. Según datos de ANSES 
del año 2013, la Asignación Universal por Embarazo, 160.000 y la Asignación Universal por Hijo/a 
(AUH) a 3,5 millones de titulares.27

El Ministerio de Trabajo aprobó el Programa de equidad e igualdad de oportunidades en la for-
mación laboral “nuevos oficios para mujeres” destinado a la formación de mujeres en actividades 
no tradicionales, a fin de contribuir a mejorar sus condiciones de empleabilidad y promover su 
inserción laboral (Res.MTEySS 1.153/2010). Durante 2013, el Programa convocó a 500 mujeres pa-
ra capacitarlas en género y en mecánica de motos en 5 localidades del país: Caseros y Florencio 
Varela (Provincia de Buenos Aires), Villa María (Córdoba), Salta (Salta) y Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. El perfil es de mujeres jóvenes —50% tienen entre 19 y 25 años— y la mayoría (66%) 
completó al menos el nivel educativo secundario. Otra característica a destacar es que la mitad de 
las mujeres promocionadas no tienen hijos/as. Se capacitó en género a los instructores de mecá-
nica de motos para que durante el proceso de aprendizaje puedan identificar variables de género 
a tener en cuenta para facilitar la capacitación. También se capacitó a formadoras y formadores 
locales con el doble objetivo de que lleven adelante la capacitación de mujeres e identificar refe-
rentes locales para seguir trabajando esta temática28.  

En octubre de 2014 se lanzó el primer curso virtual para trabajadoras/es del Ministerio de Traba-
jo, Empleo y Seguridad Social sobre Perspectiva de género en el mercado de Trabajo. El objetivo 
de esta capacitación es que los agentes del Ministerio incorporen la perspectiva de género a sus 
tareas laborales cotidianas, además de viabilizar una vía de consulta y asesoramiento sobre la 
gestión fomentando la identificación de referentes en la temática en cada lugar. 

En el Ministerio de Trabjo, Empleo y Seguridad Social funciona la Oficina de Asesoramiento sobre 
Violencia Laboral (OAVL) que lleva atendidas unas 9000 consultas de trabajadores/as, 80% de las 
cuales derivaron en una denuncia formal. Del total de denuncias recibidas históricamente por la 
OAVL, el acoso sexual llega a alrededor de 10%. En 2014, esta Oficina impulsó la firma de un acta 
de compromiso por un Trabajo Digno sin Violencia Laboral que fue suscripta por 115 organiza-
ciones gremiales y 72 organizaciones empresariales. 

En lo que refiere a la protección de los derechos de las y los trabajadores, Argentina cuenta con 
la Ley de Contrato de Trabajo 20.744/74, que establece los deberes y los derechos de empleadores 
y trabajadores/as y coloca en el Ministerio de Trabajo —en tanto autoridad de aplicación de la 
ley— las funciones de inspección y control. Cada rama de actividad pacta su convenio colectivo 
de trabajo —posteriormente homologado por el Ministerio— y negocia paritarias libres anuales. 
Específicamente, las trabajadoras registradas tienen derecho a una licencia paga por maternidad 

por un mínimo de 3 meses —con posibilidad de extensión según lo acordado en cada convenio 
colectivo sectorial— y de hasta 6 meses adicionales sin goce de haberes, mientras que los padres 
tienen derecho a una licencia de dos días, también extensible en caso de que el convenio colecti-
vo que corresponda así lo contemple. Para amamantamiento, las trabajadoras cuentan con dos 
descansos de media hora por día durante el primer año del niño/a29.

En materia de derechos previsionales de los/las trabajadores/as, en septiembre de 2014 se apro-
bó una nueva regularización previsional para autónomos/as y en relación de dependencia, por la 
cual se permite el acceso a una prestación previsional a aquellas personas que contando con la 
edad para jubilarse (60 años mujeres y 65 varones) carecen de los años de aportes requeridos (30 
años). La aplicación de esta política en años anteriores posibilitó la regularización de aportes de 
aquellas personas que no lo habían realizado en el marco del empleo registrado, como fue el caso 
de las mujeres que se desempeñaron como amas de casa. De ahí que esta forma de regulariza-
ción sea denominada “jubilación de amas de casa”, la cual permitió que dos millones de mujeres 
pudieran acceder a una jubilación desde el año 2007 hasta la fecha.

Cabe destacar que el Ministerio de Trabjo, Empleo y Seguridad Socia cuenta con dos estructuras 
vinculadas a los temas de la mujer en su ámbito: la Comisión Tripartita de Igualdad de Opor-
tunidades entre Varones y Mujeres en el Mundo Laboral (CTIO), que convoca al sector estatal, 
sindical y empresarial y la Coordinación de Equidad de Género e Igualdad de Oportunidades en 
el Trabajo (CEGIOT) que es el área responsable de instrumentar políticas de Estado para que en 
todos los programas y acciones del MTEySS se incorpore la perspectiva de género. Periódicamen-
te, el Ministerio compila datos y realiza investigaciones acerca de la situación de las mujeres en 
el mundo del trabajo, disponibles en el sitio web del Ministerio que se informara en esta sección.

Salud

En febrero de 2013, por medio de un Acta Acuerdo entre el CNM del Consejo Nacional de Coordi-
nación de  Políticas Sociales de la Presidencia de la Nación y el Ministerio de Salud de la Nación, 
se creó el Área de Salud y Derechos del CNM, con el objeto de promover la implementación de las 
políticas públicas en la comunidad, las organizaciones y las instancias institucionales, vincula-
das al acceso a la salud de mujeres, niñas y adolescentes. Dicha área gubernamental tiene cuatro 
líneas de acción claramente definidas: 
▶▶ El desarrollo de encuentros regionales, provinciales y locales de organizaciones que trabajan 

por los derechos de las mujeres, brindando formación y capacitación. Hasta la fecha se han 
llevado adelante 200 talleres, y sensibilizado a más de 6.000 mujeres y varones, incluyéndose 
a los efectores del sistema de salud en todos sus niveles, especialmente sobre reducción de la 
mortalidad materna y erradicación de la violencia ejercida contra las mujeres. 

▶▶ Realización de campañas, publicaciones y distribución de materiales de sensibilización y difusión. 
▶▶ Desarrollo de investigaciones sobre las condiciones de acceso y atención de mujeres por parte 

del sistema de salud. 

28.  Materiales sobre esta experiencia se encuentran disponibles en: http://www.trabajo.gov.ar/left/estadisticas/ge-
nero/estudios.asp y http://www.trabajo.gov.ar/left/estadisticas/genero/estadisticas.asp

29.  Mayor información disponible en www.anses.gob.ar y www.afip.gob.ar 30. Fuente: http://www.msal.gov.ar/saludsexual/ 
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▶▶ Intervención y asesoramiento legal y técnico en la incorporación de la perspectiva de género 
en casos de violencia (obstétrica, reproductiva, sexual e institucional) vinculada al sistema de 
salud. El CNM, en articulación con el Programa Sumar del Ministerio de Salud de la Nación, 
elaboró los contenidos para el curso a distancia. Asimismo, entre los materiales desarrollados 
merece destacarse la Guía de Promotores y Promotoras de Salud con Perspectiva de Género, 
módulo de formación producido con el apoyo de  Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA) Argentina.

En lo que hace a las mujeres y las niñas, un punto de particular importancia en su proceso de sa-
lud lo constituye el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. En el año 2003 fue creado 
el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable30. Entre los objetivos que se 
propone este programa se encuentran:
▶▶ Alcanzar para la población el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva con el fin de 

que pueda adoptar decisiones libres de discriminación o violencia. 
▶▶ Disminuir la morbimortalidad materno infantil. 
▶▶ Prevenir embarazos no deseados. 
▶▶ Promover la salud sexual de las y los adolescentes. 
▶▶ Contribuir a la prevención y detección precoz de enfermedades de transmisión sexual, VIH/

sida y patologías genitales y mamarias. 
▶▶ Garantizar a toda la población el acceso a la información, orientación, métodos y prestaciones 

de servicios referidos a la salud sexual y procreación responsable. 
▶▶ Potenciar la participación femenina en la toma de decisiones relativas a su salud sexual y pro-

creación responsable. 

El Programa provee de forma gratuita métodos anticonceptivos, materiales de capacitación y di-
fusión y prestaciones asistenciales realizadas en el ámbito del subsistema público de salud. 

Cuenta además con una línea telefónica gratuita de atención y asesoramiento, de carácter confi-
dencial, entre las dieciocho especialidades actualmente disponibles para consulta telefónica por 
parte de los/as ciudadanos/as. Los últimos datos disponibles del año 2013 indican que el 64,4% 
de los llamados a estas líneas fueron realizados por mujeres, con fuerte presencia del grupo de 
entre 15 y 19 años, en relación con métodos anticonceptivos y acerca del Calendario Nacional de 
Vacunación (64,2%). Las consultas realizadas por varones estuvieron relacionadas con HIV y otras 
enfermedades de transmisión sexual (ETS) (44,5%) y consumo de tabaco (47,7%). 

Argentina ya cuenta con la Ley Nº 25.929/2004, conocida como Ley de Parto, que consagra derechos 
para las mujeres durante el parto y también con la Ley Nº26.130/2006 de Ligadura de Trompas de 
Falopio a las mujeres y de los conductos deferentes o vasectomía. Además, en 2007, por Resolu-
ción Nº 232, el Ministerio de Salud incorporó la anticoncepción hormonal de emergencia (AHE) 
al Programa Médico Obligatorio (PMO) como método anticonceptivo hormonal. 

En 2011, la vacuna contra el Papiloma Humano (VPH) se sumó al Calendario Nacional de Vacuna-
ción, de manera gratuita y obligatoria para las niñas de diez años, tengan o no cobertura de obra 
social, estando disponible en todos los vacunatorios y hospitales públicos del país.31

En el año 2013, se sancionó  la Ley N° 26.862 de Fertilización Asistida, que garantiza el derecho 
de todas las mujeres a acceder gratuitamente a todos los métodos científicos que posibiliten la 
fertilización asistida .32

El Programa SUMAR es un programa federal del Ministerio de Salud de la Nación que brinda co-
bertura de salud pública en todo el país, buscando mejorar la calidad de atención de la población 
sin obra social. Se propone principalmente contribuir a la disminución de la mortalidad materna 
e infantil; profundizar en el cuidado de la salud de los niños y niñas en toda la etapa escolar y du-
rante la adolescencia; mejorar el cuidado integral de la salud de la mujer, promoviendo controles 
preventivos para la reducción de muertes por cáncer de útero y de mama. En el año 2012, este Pro-
grama - originalmente sólo destinado a mujeres embarazadas y niños/as de 0 a 5 años- se amplió 
a los niños/as de 6 a 9 años, jóvenes y mujeres hasta los 64 años, con lo cual incluye actualmente 
a 9,5 millones de argentinos y argentinas (mujeres, adolescentes y niños/as 0 a 9 años). En 2015, 
todos los/as titulares de las asignaciones universales (AUH) –que son mujeres– y del Progresar 
tienen cobertura de este Programa.33

Mujeres Rurales e Indígenas

Las principales políticas públicas del país en materia de salud, seguridad social y educación, son 
de carácter universal y público, por lo tanto, de igual acceso a todas las mujeres urbanas o rura-
les. No obstante, reforzando el compromiso de hacer un abordaje con mayores grados de equi-
dad territorial, existen además otros planes y programas que no están dirigidos exclusivamente 
a mujeres rurales, pero que las tienen como principales destinatarias. Son ellos el Plan Nacional 
de Abordaje Integral “Plan Ahí, en tu lugar”, del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas 
Sociales de la Nación, el Plan Alimentario Nacional y el Programa Pro-Huerta del Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación.34

Otro Programa destinado a la población rural es el de “Jardines de Cosecha. Sembramos Futuro”, 
perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social, que impulsa jardines de cosecha para prevenir y 
erradicar el trabajo infantil a través de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, en conjun-
to con la Red de Empresas contra el Trabajo Infantil. El objetivo de estos espacios, que funcionan 
como centros de desarrollo infantil de verano donde las mujeres trabajadoras pueden dejar a sus 
hijos/as, consiste en contribuir a la prevención y erradicación del trabajo infantil agrícola en las 
zonas rurales tabacaleras y crear condiciones para la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
varones que trabajan en las cosechas de tabaco.35 

A fin de asegurar que las mujeres rurales tengan sus derechos garantizados, el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, por Resolución 255/07 crea el Registro Nacional de 
la Agricultura Familiar (RENAF), cuyo objetivo es contar con información completa, fehaciente, 
confiable y actualizada de productores/as destinatarios/as de las acciones y servicios que el Esta-
do disponga para el sector de la Agricultura Familiar. La construcción de los instrumentos para 

31. http://www.msal.gov.ar/index.php/programas-y-planes/185-vph

32. Fuente : http://bit.ly/1dNJk4V
33.  Fuente: http://www.msal.gov.ar/sumar/index.php?option=com_content&view=article&id=476:el-programa-sumar
34.  Plan Ahí, Fuente: http://www.desarrollosocial.gob.ar/planahi/157
35.   Fuente: Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
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el relevamiento de estos datos se realizó con enfoque de género. La información relevada, al año 
2013, muestra que un 47% del total de agricultores/as familiares son mujeres y que el 44% de los 
agricultores/as organizados/as también son mujeres. En estas organizaciones, del total de perso-
nas que ocupan un cargo superior, el 31% son mujeres (presidente), en su siguiente cargo (vice) el 
35% y en el tercer cargo en importancia (tesorería) un 45%.

El Estado Argentino ha puesto especial énfasis en la agricultura familiar y la de pequeños y me-
dianos productores, que ha tenido como principal protagonista a las mujeres. Al respecto, cabe 
mencionar que el Ministerio de Agricultura cuenta con una Unidad de Género, que continúa con 
las actividades de apoyo a las mujeres rurales y adopta la transversalidad como estrategia para 
lograr la igualdad de oportunidades, a partir de la detección de las diferencias y brechas en el ac-
ceso, uso y control de los recursos naturales, productivos y sociales.

A través de medidas de discriminación positiva se logró aumentar la participación de mujeres en 
diferentes instancias institucionales, en el marco de la Reunión Especializada para la Agricultura 
Familiar (REAF) del MERCOSUR, que tiene la particularidad de sesionar en foros de la sociedad 
civil (organizaciones de agricultura familiar) y del Estado (Ministerios de Agricultura). Se finan-
ció el gasto de participación de dos personas por organización, condicionándolo a un varón y una 
mujer y en caso de no poder participar la mujer, se financió una sola persona, con lo cual esta 
medida garantizó, desde el inicio, un 50% de mujeres agricultoras familiares participando en las 
discusiones de políticas tratadas en los foros de la REAF.36

A su vez, existe un Proyecto de Ley de Agricultura Familiar, con estado parlamentario, que insti-
tucionaliza la perspectiva de género en todos los estratos. Introduce en su texto normativo como 
objetivo, en el artículo cuarto: “Contribuir a eliminar las brechas y estereotipos de género, ase-
gurando la igualdad de acceso entre varones y mujeres a los derechos y beneficios consagrados 
por la presente ley, adecuando las acciones concretas e implementando políticas específicas de 
reconocimiento a favor de las mujeres de la agricultura familiar.”

Los/las trabajadores/as rurales se incluyen en la Ley de Contrato de Trabajo, con todos sus dere-
chos. La ley reconoce remuneraciones mínimas determinadas por el Consejo Nacional de Traba-
jo Agrario, que no podrán ser menores al salario mínimo vital y móvil, la jornada de trabajo no 
podrá exceder de las ocho horas diarias y de las cuarenta y cuatro semanales desde el lunes hasta 
el sábado a las 13 horas.

En cuanto a las mujeres, extiende las licencias y el expreso reconocimiento de la licencia por 
maternidad para las trabajadoras temporarias y licencias parentales por nacimiento como una 
ampliación de derechos que no eran contemplados. Los/las trabajadores/as tendrán derecho a 
la jubilación ordinaria con 57 años de edad, sin distinción de sexo, en tanto acrediten 25 años de 
servicios, con aportes.

En el año 2001, el 22,7% de las mujeres y el 17,5% de los varones rurales habían completado o su-
perado el nivel secundario, de manera que el porcentaje de mujeres con mayor nivel de instruc-

ción superaba en un 30% al de los varones. Para el año 2010 estos niveles se ubicaban en 33,6% y 
24,7% respectivamente, de modo que la brecha a favor de las mujeres se había ampliado al 36%.

En áreas rurales y para el año 2001, el 22,7% de las mujeres jóvenes y el 10,4% de las mujeres mayo-
res tenía Secundario/ Polimodal completo o más, de modo que las jóvenes superaban en un 119% a 
las mujeres de mayor edad. En el año 2010 el 33,6% de las jóvenes y el 17,1% de las mujeres mayores 
habían completado o superado el nivel secundario, acortándose la brecha generacional al 96%.
En zonas rurales dispersas, donde los porcentajes tanto de mujeres jóvenes como mayores con Se-
cundario/ Polimodal completo o más se ubican muy por debajo de los observados en zonas rurales 
agrupadas, la brecha generacional pasa del 133% a favor de las jóvenes en el 2001 al 102% en el 2010. 

El 38,7% de las mujeres jóvenes rurales y el 35% de los varones jóvenes rurales declaran usar com-
putadora, registrándose una diferencia del 10% a favor de las mujeres. En zonas rurales dispersas 
la brecha también favorece a las mujeres en un 10% (31,4% y 28,5% para mujeres y varones jóvenes 
respectivamente). Cabe señalar que el Programa Conectar Igualdad tiene cobertura tanto urbana 
como rural de las escuelas secundarias y Escuelas Técnicas Agropecuarias.

Mujeres Privadas de Libertad

Argentina celebró la aprobación, en 2010, de las Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento 
de las Reclusas y Medidas no Privativas de la Libertad para las Mujeres Delincuentes (Reglas de 
Bangkok), en tanto éstas complementan lo oportunamente establecido por las Reglas Mínimas 
para el Tratamiento de los Reclusos y las Reglas de Tokio. Estos instrumentos funcionan como el 
marco general para la normativa nacional en la materia. 

También en 2010, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos creó el Consejo Ejecutivo de Polí-
ticas Penitenciarias de Género que procedió a aprobar el diseño e implementación —en el ámbito 
de los establecimientos dependientes del Servicio Penitenciario Federal (SPF)— del Programa de 
Género, con el fin de garantizar un abordaje de género pleno que reduzca los daños causados en 
estas mujeres por el encierro, posibilite el goce de todos sus derechos fundamentales y facilite su 
regreso al medio libre. El Programa fue declarado como una buena práctica por la Conferencia 
de Ministros de Justicia de Iberoamérica y, en ese marco, está siendo transferido a las adminis-
traciones penitenciarias de Guatemala y Paraguay.

En el año 2012 el Ministerio de Salud de la Nación creó el Programa de Salud en Contextos de En-
cierro —dependiente de la Dirección de Medicina Comunitaria bajo la órbita de la Subsecretaría 
de Salud Comunitaria— que promueve, entre otros, los lineamientos siguientes:
▶▶ Prevención, diagnóstico, asistencia y tratamiento de mujeres embarazadas: teniendo en cuenta 

que los embarazos que transcurren en un contexto de encierro son por sí mismos de riesgo para 
la salud de la madre y del niño. El Programa promueve la sensibilización de los profesionales 
brindando talleres de cuidados durante el embarazo para internas y personal penitenciario; 
también promueve la coordinación de los contactos previos entre la embarazada y el efector 
de salud en donde se realizará la atención del parto y del recién nacido, a fin de establecer una 
relación de conocimiento y confianza.

▶▶ Consejería en Salud Sexual y Reproductiva: desde una estrategia integral con eje en la temática 
de derechos sexuales y reproductivos, se promueven acciones educativas en vistas a que las 

36. Fuente: http://www.minagri.gob.ar/site/agricultura_familiar/ Programa de Foralecimiento del Mercosur – Reunión 
Espacializada de Agricultura Familiar (REAF).
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mujeres en situación de encierro desarrollen una vida sexual saludable y ejerzan sus derechos 
sexuales y reproductivos. 

▶▶ Prevención, diagnóstico, asistencia y tratamiento en materia de cáncer cérvicouterino: se rea-
lizan talleres de prevención del cáncer cérvicouterino y espacios de consejería pre y pos-test 
de Papanicolau, cuya realización se ofrece a toda mujer que ingresa a una unidad penitencia-
ria, respetando los principios de confidencialidad, autonomía y consentimiento informado.

Cuestiones pendientes para la Agenda Post 2015

De acuerdo a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH-INDEC, 2014) las mujeres conforman el 
42% de la Población Económicamente Activa (PEA) y el 42,2% de la población ocupada. Por otro 
lado, la tasa de actividad37 de las mujeres es del 37,5%,  presentan una tasa de empleo38 del 34,5% 
y una tasa de desempleo39 del 8,04%. 

Asimismo, las mujeres son mayoría en el empleo público y minoría en el privado con tasas de fe-
minización, hacia diciembre de 2013, de 54,7 y 32,0 respectivamente.40  

En este marco, a pesar de los logros en términos de equidad de género en el ámbito educativo y de 
los innegables avances en el mercado de trabajo y en la participación femenina en emprendimien-
tos económicos, debemos reconocer que en general las mujeres argentinas siguen enfrentando 
segregación vertical y horizontal en el ámbito laboral. Existe aún sobrerrepresentación femenina 
en los puestos de mayor informalidad, los de menor jerarquía y calificación, así como también 
subempleo y desempleo, lo que genera que las mujeres perciban, en promedio, un ingreso inferior 
al de los varones aun cuando su calificación fuese, en términos generales, superior.

A su vez, su inserción en el mercado de trabajo no trajo aparejada una incorporación masiva de 
los hombres al mundo del cuidado y las tareas domésticas, produciendo fenómenos como el de 
la doble jornada laboral, tal como lo demuestra la Encuesta sobre Trabajo no remunerado y Uso 
del Tiempo del año 2013.41

Según esta encuesta implementada como módulo de la Encuesta Anual de Hogares Urbanos —a 
cargo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)— la tasa de participación en el tra-
bajo doméstico es de 88,9% entre las mujeres y apenas del 58,2% entre los hombres, destinando 
ellas además un promedio de 6,4 horas a dicho trabajo y los hombres sólo 3,4. En tiempo social, 
entonces, del promedio de horas diarias dedicadas al trabajo no remunerado (3,9) 76% correspon-
de a las mujeres y apenas 24% a los hombres.42

El Estado Argentino reconoce y enfrenta los desafíos pendientes, entre los cuales se inscribe la 
profundización del sistema de estadísticas de género. En esa dirección, como ya fue mencionado, 

37. Es calculada como porcentaje entre la PEA y la Población Total 
38. Es calculada como porcentaje entre la Población Ocupada y la Población Total
39. Es calculada como porcentaje entre la población desocupada y la población económicamente activa. (mujeres)
40.   Fuente: Boletín de Género http://www.trabajo.gob.ar/left/estadisticas/genero/estadisticas.asp
41.   Fuente:http://www.indec.mecon.gov.ar/nuevaweb/cuadros/novedades/tnr_04_14.pdf)
42.   Fuente:http://www.indec.mecon.gov.ar/nuevaweb/cuadros/novedades/tnr_04_14.pdf)

a partir de un convenio firmado por el CNM y el INDEC, se ha puesto en marcha un ambicioso 
sistema de Registro Unificado de Casos de Violencia, de implementación progresiva dada la com-
plejidad que tienen los sistemas de recolección de datos de un país federal como es la Argentina. 
Esta herramienta viene a sumarse a los datos oficiales aportados por el Poder Judicial, el Poder 
Ejecutivo y el INDEC, Institutos Provinciales de Estadísticas y otras fuentes que se exhiben en los 
Informes de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la Plataforma de Beijing, entre otros. 

En materia de salud, queda por delante el reto de seguir avanzando en la disminución de la mor-
talidad materna y el acceso a la educación sexual, así como en la prevención del embarazo ado-
lescente no programado. 

Una asignatura pendiente es también alcanzar una mayor equidad territorial en el acceso a la 
justicia y los servicios integrales de atención de las mujeres, en particular para las más vulne-
rables, y propiciar una mayor participación política en cargos de decisión, especialmente en los 
ámbitos municipales. 

La multiplicidad de causas de la discriminación y la violencia contra las mujeres requiere desarticular 
los modelos culturales patriarcales y machistas de la sociedad, y para ello el compromiso de ampliar 
y reforzar las campañas institucionales de difusión y sensibilización en derechos de las mujeres.

A la luz de los logros alcanzados pero también de los desafíos pendientes en materia de Objetivos 
de Desarrollo del Milenio, resulta apropiado llamar la atención sobre la necesidad de continuar 
profundizando la integración transversal del género en todas las políticas públicas impulsadas 
desde el Estado, independientemente de su esfera de trabajo.

En este sentido, es importante recordar que lejos de promover un abordaje compartimentado de 
los problemas resultantes de la desigualdad de género, los compromisos oportunamente asumidos 
por los países firmantes de la Plataforma de Beijing llaman a incorporar la perspectiva de género 
en todas las acciones promovidas por el Estado.

En esa línea y no obstante la importancia estratégica que se reconoce a la existencia de un ob-
jetivo específico como el ODM 4, parece oportuno destacar la necesidad de que se contemple la 
transversalización de la perspectiva de género en todos los objetivos trazados en el marco de los 
nuevos desafíos que abrirán los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
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Introducción

En Argentina la atención de la Salud Infantil ha recibido un tratamiento primordial desde hace 
décadas. Desde hace algunos años han venido desarrollándose en el ámbito nacional diversas 
políticas centrales con el objetivo de disminuir los índices de mortalidad en cada uno de sus com-
ponentes: neonatal, postneonatal  y de menores de 5 años.

Las acciones se encuentran alineadas con los Objetivos de Desarrollo del Milenio para el año 2015, 
que establecen la meta de reducir en dos tercios la mortalidad infantil y de niños menores de 5 
años, junto con la disminución de brechas entre las provincias.

Tasa de Mortalidad Infantil

La Tasa de Mortalidad Infantil (TMI) es considerada un indicador válido para evaluar las condi-
ciones de vida de una población, la situación de la infancia y el sistema de salud de un país. 

TABLA 1.    Tasa de Mortalidad Infantil (TMI). República Argentina. Total País. Años 1990, 2000-2013 y Meta 2015  

INDICADOR
AñOS

1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

TMI 25,6 16,6 16,2 16,8 16,1 14,4 13,3 12,9

INDICADOR
AñOS Meta

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015

TMI 13,3 12,5 12,1 11,9 11,7 11,1 10,8 <8,5

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación, Dirección de Estadística e Información de Salud.

En Argentina, la problemática en torno a la mortalidad infantil ha recibido un tratamiento prefe-
rencial desde hace décadas, lo cual se ve reflejado en la tendencia descendente de la TMI. 

ODM 5

Reducir la mortalidad 
de los niños menores 
de cinco años 
de edad

Metas 

▶   Reducir entre 1990 y 2015 en dos tercios la mortalidad infantil 

 y la mortalidad de niños menores de 5 años.

▶   Reducir en un 10% la desigualdad entre provincias.
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GRÁFICO 3.    Principales causas de mortalidad infantil. República Argentina. Total País. Año 2013

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación, Dirección de Estadística e Información de Salud.

La disminución de la tasa de mortalidad infantil que viene registrándose en los últimos años es el 
resultado de múltiples iniciativas que el Gobierno Nacional lleva delante de manera mancomunada. 
Desde el sector salud se orientaron fundamentalmente a favorecer el acceso de la población a la 
atención médica, insumos y medicamentos esenciales, con el objeto de dar respuesta a la situación 
de emergencia sanitaria declarada durante el año 2002. Bajo estas premisas fue implementado el 
Plan Federal de Salud (2004-2007), que fuera acordado en el marco del Consejo Federal de Salud, 
en cuyo marco se desarrollaron acciones de prevención y atención, con metas coincidentes con 
las contempladas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

A partir del año 2009 el Ministerio de Salud de la Nación y jurisdicciones y regiones sanitarias de 
Buenos Aires priorizadas firmaron el “Plan Operativo para la Reducción de la Mortalidad Infantil, 
de las Mujeres y los adolescentes” teniendo en cuenta las particularidades de cada jurisdicción, 
con el fin de identificar los problemas específicos de determinar las estrategias adecuadas para 
mejorar el acceso y la calidad de la atención a la salud. Las jurisdicciones ingresadas en el Plan 
Operativo son aquéllas que concentran el mayor número absoluto de defunciones maternas e in-
fantiles, y las mayores tasas de mortalidad materna e infantil en el país. 

En ese sentido, se han implementado programas orientados a mejorar la situación preconcepcional, 
el control prenatal, la atención en el parto y la asistencia al recién nacido, a través de un modelo 
de atención integral que garantiza el acceso a los servicios de salud a todas las embarazadas, y al 
recién nacido, hasta el alta médica. Asimismo se ejecutan programas específicos para niños me-
nores de 6 años de edad que incluyen el acompañamiento en el crecimiento y el desarrollo infantil, 
la reducción de enfermedades infantiles prevalentes, la educación alimentaria y nutricional, y el 
fortalecimiento de las políticas  preventivas a través del cumplimiento del Calendario Nacional 
de Vacunas y otras campañas focalizadas. Estas acciones fueron complementadas con una im-
portante intervención del Estado Nacional en la provisión de medicamentos e insumos esenciales. 

Una de las estrategias centrales del Ministerio de Salud de la Nación para consolidar los logros en la 
mejora de la calidad de atención fue la implementación en el año 2005 del Plan Nacer que -a través de 
incentivos en función del alcance de logros sanitarios- ha estimulado la implementación de políticas 
públicas de mejoramiento del cuidado materno e infantil hasta los 6 años de vida del niño. En el año 
2012 se amplió la cobertura hasta los 18 años, transformando el Plan Nacer en el Programa SUMAR. 

GRÁFICO 1.    Evolución de la TMI. República Argentina. Total País. Años 1990-2013

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación, Dirección de Estadística e Información de Salud.

La TMI ha registrado una tendencia al descenso desde el año 1990, pasando de 25,6‰ en 1990 a 
10,8‰ en 2013 (descenso del 57,8%). En términos absolutos esta evolución se tradujo en una re-
ducción de 9.174 muertes sobre un total anual de nacidos vivos que osciló durante todo el período 
entre 700.000 y 750.000.

El descenso observado en la TMI, a partir del año 1990, fue acompañado por una disminución 
en la Tasa de Mortalidad Neonatal del 67,3% y de la Tasa de Mortalidad Postneonatal del 63,8%.

GRÁFICO 2.    Evolución de la Tasa de Mortalidad Neonatal y Postneonatal. República Argentina. Total País. Años 1990-2013

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación, Dirección de Estadística e Información de Salud.

Es importante destacar que existe una asociación entre las defunciones postneonatales y los 
factores ambientales y/o socioeconómicos desfavorables, y entre las defunciones neonatales con 
factores congénitos o con una inadecuada atención durante el período de embarazo, parto y du-
rante los primeros días de vida del niño.

Las principales causas de las defunciones infantiles fueron las afecciones perinatales (como pre-
maturez, bajo peso al nacer, etc.), malformaciones congénitas y las enfermedades respiratorias 
e infecciosas. Específicamente para el año 2013 estas causas explicaron el 87,4% de todas las de-
funciones de menores de 1 año.
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Con respecto a las principales causas de mortalidad de menores de 5 años, se observa que las pri-
meras tres causas son las mismas que para menores de un año (TMI), debido al importante por-
centaje de defunciones infantiles de menores de 1 año que componen este indicador. 

GRÁFICO 5.    Principales causas de mortalidad de niños menores de 5 años. República Argentina. Total País. 2013

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación, Dirección de Estadística e Información de Salud.

La disminución de la tasa de mortalidad de niños menores de 5 años registrada en los últimos 
años es el resultado de las iniciativas descriptas en los apartados anteriores, orientadas funda-
mentalmente a favorecer el acceso de la población a la atención médica, fortaleciendo la calidad 
y el acceso a los servicios de salud.

Coeficiente de Gini aplicado a la Tasa de Mortalidad Infantil

Con el objetivo de reducir la inequidad entre provincias, algunas de estas iniciativas se realizaron 
priorizando aquellas regiones que presentan indicadores sociales más desfavorables y se reforzó la 
asistencia técnica a las direcciones provinciales de salud, para fortalecer su capacidad de gestión. 

El alcance del objetivo propuesto se ve reflejado en la disminución del coeficiente Gini entre pro-
vincias. Esta disminución se correlaciona con el comportamiento de la TMI de todas las jurisdic-
ciones del país, principalmente con el descenso de la mortalidad infantil de las provincias del norte 
del país que son las que presentaban los valores más desfavorables al inicio del período observado.

Tasa de Mortalidad de niños menores de 5 años (TMM5)

La Tasa de Mortalidad de niños menores de 5 años representa el riesgo de los nacidos vivos en un 
determinado año y lugar, de fallecer antes de cumplir los 5 años de vida. Este indicador es con-
dicionado por el sistema de salud, las condiciones de vida y los determinantes socio económicos.

TABLA  2.    Tasa de Mortalidad de niños menores de 5 años (TMM5). República Argentina. Total País. Años 1990, 2000-2013  
  y Meta 2015

INDICADOR
AñOS

1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

TMM5 29,6 19,3 18,9 18,5 19,1 16,6 15,5 15,2

INDICADOR
AñOS Meta

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015

TMM5 15,6 14,5 14,1 13,8 13,5 13,0 12,6 <9,9

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación, Dirección de Estadística e Información de Salud.

En Argentina, la problemática en torno a la mortalidad de los niños menores de 5 años ha recibido 
un tratamiento preferencial desde hace décadas, lo cual se ve reflejado en la tendencia descen-
dente de la TMM 5. Para el año 2013, producto de una serie de acciones orientadas a mejorar la 
prevención y la atención en esta población, se ha logrado el descenso de 57,4% con respecto a los 
valores correspondientes al año 1990. 

La TMM5 presenta una tendencia descendente a lo largo de los últimos veintitrés años ya que 
entre 1990 y 2013 se redujo de 29,6‰ a 12,6‰, lo que significó un descenso en números absolutos 
de 10.573 defunciones de niños menores de 5 años (variación porcentual: - 52,6%).

GRÁFICO.4.    Evolución de la Tasa de Mortalidad de niños Menores de 5 años (TMM 5). República Argentina. Total País. Años 

     1990-2013    

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación, Dirección de Estadística e Información de Salud.
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cutar, monitorear y evaluar acciones de prevención, control, eliminación y erradicación de las 
enfermedades inmunoprevenibles.

La vacuna contra el sarampión destinada a la población infantil se incluye en la triple viral (sa-
rampión – rubéola – parotiditis). Esta vacuna se indica al año y al ingreso escolar (5 o 6 años de 
edad) por Calendario Nacional de Vacunación) y a los 11 años como una nueva oportunidad para 
completar o iniciar el esquema en el caso de los no vacunados.

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que se disemina rápida y fácilmente de 
persona a persona. Puede causar complicaciones graves desde neumonía y encefalitis hasta una 
enfermedad infrecuente, de curso progresivo y desenlace fatal, denominada panencefalitis escle-
rosante subaguda, las cuales suceden en el 30% de los casos diagnosticados y, con mayor frecuen-
cia, en menores de 1 año.  El  sarampión es letal hasta en 1-2 de cada 1.000 niños que enferman. 
Puede ocasionar situaciones de alto riesgo que, incluso, pueden conducir a la muerte. Con altas 
coberturas de vacunación se logra la interrupción de la circulación viral, lo que protege a los me-
nores de 1 año de la enfermedad. 

A partir de la amplia cobertura de vacunación vigente, a la sensibilización de la vigilancia epide-
miológica y a la implementación de las medidas de control oportunas, no se han observado casos 
de transmisión autóctona desde el año 2000 en el país. De todas maneras es necesario mantener 
coberturas de vacunación elevadas para evitar la reintroducción de la enfermedad y mantener los 
logros alcanzados. Asimismo se observa que, según los últimos datos disponibles correspondien-
tes al año 2014, prácticamente se ha alcanzado la meta propuesta para el año 2015.

TABLA 5.5.    Niños vacunados contra el sarampión. En porcentajes. República Argentina. Total País. Años 1990, 2000-2011 
                          y Meta 2015 

INDICADOR
AñOS

1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Niños vacunados 
contra sarampión

93 91,4 89 95 96,8 99,1 100 97,2 93,6

INDICADOR
AñOS Meta

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Niños vacunados 
contra sarampión

96,4 100 100 95,4 94,1 93,6 94,8 >95,0

Fuente: MSAL, Dirección  Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles- DiNaCEI.

Porcentaje de niños de 18 meses de edad vacunados con vacuna 
cuádruple/quíntuple

En nuestro país, la vacuna DPT (Triple bacteriana), contra la difteria, tos convulsa (pertussis) y 
tétanos, se aplica desde 1978 en menores de 1 año (2, 4 y 6 meses). En 1985 se incorporan al ca-
lendario nacional de vacunación los refuerzos a los 18 meses y al ingreso escolar. A partir de 1998 
el esquema primario y la dosis de refuerzo de los 18 meses se reemplaza por la cuádruple (DPT+ 
componente Haemophilus influenzae tipo b) continuando con la DPT al ingreso escolar.

TABLA 3.      Evolución del coeficiente de Gini aplicado a la Tasa de Mortalidad Infantil (GINI TMI). República Argentina. Total País.
                          Años 1990, 2000 – 2013 y Meta 2015

INDICADOR
AñOS

1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Gini TMI 0,100 0,124 0,122 0,130 0,118 0,117 0,104 0,101

INDICADOR
AñOS Meta

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015

Gini TMI 0,090 0,092 0,091 0,088 0,084 0,081 0,073 < 0,090

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación, Dirección de Estadística e Información de Salud. 

Coeficiente de Gini aplicado a la Tasa de Mortalidad de niños 
menores de 5 años

Con respecto al coeficiente de Gini para la TMM5, se observa el descenso de este indicador duran-
te el período analizado, habiendo alcanzando al momento la meta planificada para el año 2015.

TABLA 4.    Evolución del coeficiente de Gini aplicado a la Tasa de Mortalidad de niños Menores de 5 años (GINI TMM 5). República  
                        Argentina. Años 1990, 2000 – 2013 y Meta 2015

INDICADOR
AñOS

1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Gini TMM5 0,113 0,126 0,127 0,132 0,120 0,118 0,102 0,101

INDICADOR
AñOS Meta

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015

Gini TMM5 0,096 0,095 0,090 0,090 0,082 0,081 0,073 <0,102

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación, Dirección de Estadística e Información de Salud.

Porcentaje de niños de un año vacunados contra el sarampión

La prevención primaria a través de las vacunas es un componente esencial en la reducción de 
la mortalidad infantil, de allí la importancia de mantener adecuados niveles de cobertura en la 
población objetivo. Asimismo es fundamental sostener una vigilancia epidemiológica sensible y 
oportuna de las enfermedades inmunoprevenibles.

En Argentina, el Calendario Nacional de Inmunizaciones (CNI) es uno de los más completos de la 
región y del mundo, que contará para fines del 2015 con 19 vacunas de aplicación gratuita y obli-
gatoria, 13 de las cuáles fueron incorporadas a partir del año 2003. 

En diciembre de 2014, el Programa Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles 
(ProNaCEI) adquiere carácter de Dirección y pasa a denominarse Dirección Nacional de Control 
de Enfermedades Inmunoprevenibles (DiNaCEI) cuya responsabilidad primaria es planificar, eje-
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Desafíos en la atención de la salud infantil

Las acciones orientadas a mejorar la oportunidad y calidad de la atención materno infantil en 
nuestro país han requerido el esfuerzo y coordinación de todos los sectores involucrados en el 
cuidado de esta población. Argentina es un país federal y, por lo tanto, la coordinación de las ac-
ciones llevadas a cabo es fruto de un arduo trabajo que aún no ha concluido. 

Es necesario señalar líneas de acción en las que ya se está trabajando pero en las cuáles se han 
visualizado retos para mejorar o profundizar los alcances de las políticas implementadas paradar 
cumplimiento a estos objetivos. Se organizan estas cuestiones identificadas en relación con los 
niveles de complejidad en la atención:

Primer Nivel de Atención

▶▶ Fortalecer las acciones de prevención, promoción y participación individual y comunitaria 
que se vienen desarrollando en pos de consolidar propuestas de salud equitativa  y de calidad 
en todo el territorio nacional. 

▶▶ Optimizar la estructura organizativa de recursos humanos vigente, incorporando nuevos agen-
tes sanitarios al sistema.

▶▶ Reforzar las estrategias con agentes sanitarios de salud para la búsqueda activa de mujeres em-
barazadas que no han accedido al control, así como el acompañamiento de los niños, niñas y 
sus familias con el fin de identificar a familias socialmente vulnerables en situaciones de riesgo.

▶▶ Garantizar el acceso de las familias a los servicios de salud a través de un sistema regionali-
zado que favorezca una atención de calidad e igualitaria.

▶▶ Fortalecer los mecanismos de referencia y contrarreferencia a fin de que cada usuaria/o sea 
asistida/o según el nivel de complejidad que requiera.

▶▶ Facilitar la disponibilidad de recursos para diagnóstico y tratamiento de patologías prevalentes.
▶▶ Fortalecer la capacitación en servicio, mejorando los equipos de salud provinciales y nacionales

Segundo y Tercer Nivel de Atención 

▶▶ Desarrollar y fortalecer la implementación de Maternidades Seguras y Centradas en la Familia 
a través de cuatro herramientas esenciales: 

 » Estrategia integral de Alta Conjunta a través de consultorios especializados (CAC)  
 » Consultorio de Alto Riesgo 
 » Centros de Lactancia Materna (CLM)  
 » Consejerías en Salud Sexual y Procreación Responsable 
▶▶ Fortalecer las estrategias para garantizar el cumplimiento y monitoreo de las Condiciones 

Obstétricas y Neonatales Esenciales (CONE) – Maternidades seguras y centradas en la familia.
▶▶ Consolidar la regionalización de la atención perintatal, mediante la categorización y adecua-

ción de las maternidades según condiciones y requerimientos de cada jurisdicción.
▶▶ Fortalecer los mecanismos de referencia y contrarreferencia a fin de que cada usuaria/o sea 

asistida/o según el nivel de complejidad que requiera, garantizando el traslado correspondiente 
▶▶ Incrementar la disponibilidad de espacios como “Casa de madres”, donde las familias puedan, 

permanecer cerca de sus hijos en caso de internaciones, incluyendo opciones para aquellos 
casos en que tuvieran otros hijos que atender. 

▶▶ Fortalecer la capacitación en servicio, mejorando los equipos provinciales y nacionales de salud.

Fue sobre este esquema de vacunación que se estableció la Meta 2015. Pero es preciso aclarar 
que en el año 2009 las primeras tres dosis de la vacuna cuádruple son sustituidas por la quíntu-
ple (DPT+ Haemophilus influenzae tipo b+ hepatitis B), de  esta manera los datos presentados a 
partir de ese año corresponden a la cobertura de las tres dosis de la vacuna quíntuple, quedando 
la cuádruple o quíntuple como primer refuerzo a los 18 meses.  Actualmente el calendario nacio-
nal de vacunación establece este refuerzo entre los 15-18 meses de edad con el objetivo de ganar 
oportunidades de vacunación.

Los datos presentados para el seguimiento corresponden a la tercera dosis, debido a que es un indicador 
trazador utilizado internacionalmente para el monitoreo de los programas de inmunizaciones, además 
de proteger contra cinco enfermedades que son causa de elevada morbimortalidad en menores de 5 años.

Los datos presentados en la Tabla 6 muestran que los niveles de cobertura correspondientes al 
año 2014 están cercanos a la meta propuesta para el año 2015.

TABLA 6.    Niños vacunados con vacuna cuádruple/quíntuple. En porcentajes. República Argentina. Total País. Años 1990, 
                         2000- 2014 y Meta 2015

INDICADOR
AñOS

1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Niños vacunados con vacuna 
cuádruple/quíntuple

87,1 82,5 82,6 92,5 95,7 92,6 98,1 91,4 91,3

INDICADOR
AñOS Meta

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Niños vacunados con vacuna 
cuádruple/quíntuple

94,3 94,2 94,2 92,5 91,3 93,9 94,2 >95,0

Nota: Se informa la tercera dosis de la quíntuple/cuádruple ya que demuestra que las dos dosis previas fueron aplicadas completando el esquema 
básico en menores de un año.
Fuente: MSAL, Dirección  Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles- DiNaCEI.

Nuestro país considera prioritario el seguimiento de la evolución de los niveles de cobertura de 
la cuarta dosis a los 15-18 meses, si bien no se ha definido meta para el mismo. Los niveles de co-
bertura de dicha dosis son más bajos que los del esquema básico, pero en el marco de las políticas 
sanitarias implementadas en los últimos años se observa una tendencia positiva, aumentando 
la cobertura del 66,2% en el año 2000 a 80,4%; 80,2%; 82,9% en los últimos tres años (2012-2014).
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▶▶ Consolidar sistemas de vigilancia que brinden información para los comités de análisis de 
muertes y monitoreo centinela.

▶▶ Mejorar la capacidad resolutiva de los servicios asistenciales para optimizar la utilización de 
camas de internación y terapia intensiva adecuándolas a las necesidades de cada paciente.

▶▶ Fortalecer la organización de redes asistenciales que garanticen la resolución de patologías 
quirúrgicas (como en el caso de las cardiopatías congénitas) o poco prevalentes para todos los 
niños y las niñas de nuestro país.

▶▶ Implementar estrategias comunicacionales para garantizar el acceso a los servicios de salud.

Líneas de acción especificas en Inmunizaciones

▶▶ Para garantizar tanto la supervivencia como la calidad de vida de los niños que nacen en nuestro 
país es necesario favorecer el acceso de los todos los niños y niñas a las vacunas incluidas en 
el calendario nacional de vacunación. Resulta clave no perder la oportunidad de vacunación. 

▶▶ La eliminación del síndrome de rubeola congénita establecida en 2014 en la región de las Amé-
ricas con el último caso en Argentina en el año 2009 favorece la disminución de la TMI por 
una patología prevenible por vacunación.

▶▶ Según datos correspondientes al año 2014 prácticamente se ha alcanzado la meta de porcenta-
je de niños de 1 año vacunados contra el sarampión. Es importante destacar que la Argentina 
se encuentra libre de casos de sarampión a partir del año 2000, evitando la reintroducción a 
pesar del  permanente riesgo por continuar circulando en otros sitios del mundo. 

▶▶ La tercera causa de defunciones infantiles y la segunda causa en el período postneonatal en nues-
tro país son las enfermedades respiratorias. Cada año se refuerzan en campaña de invierno las 
estrategias para optimizar la atención de los niños con infecciones respiratorias agudas bajas, 
fortaleciendo el Sistema de Internación Abreviada (SIA) a través de la capacitación y distribución 
de insumos al primer nivel de atención y a los hospitales. También se han conseguido elevadas 
coberturas de vacunación antigripal en embarazadas y en niños entre 6 y 24 meses. Además los 
servicios de pediatría y de terapia intensiva pediátrica son fortalecidos a través de la capacitación 
en servicio y la provisión de insumos, mejorando la disponibilidad de camas críticas. 

▶▶ Durante el año 2015 se ha introducido al CNV las vacunas contra el rotavirus y la varicela,  que 
permitirán disminuir las consultas, internaciones y mortalidad por estas causas.  

▶▶ Asimismo es preciso reforzar los esfuerzos a fin de cumplir con los esquemas de vacunación en 
forma pertinente disminuyendo las oportunidades perdidas de vacunación. Por ello es preciso 
disminuir la tasa de abandono entre la tercera dosis y el primer refuerzo de la vacuna quíntu-
ple/cuádruple para garantizar una adecuada protección para la Haemophilus influenzae tipo 
b y para la tos convulsa en niños menores de 5 años. Es importante estimular a la población 
en la demanda de la vacunación como derecho y responsabilidad. El país ha realizado grandes 
esfuerzos para contar en el año 2015 con uno de los calendarios más completos y acertados. 
En el año 2012 se incorporó la vacuna antineumocócica al calendario de vacunación, lo que se 
estima se tradujo en la reducción de 12.800 internaciones en menores de 5 años.

▶▶ La implementación a partir del año 2013 a nivel nacional de un registro nacional nominal de 
personas vacunadas ha permitido contar con información de calidad y oportuna para imple-
mentar las acciones correctivas y conocer en forma más precisa con referencia a su lugar de 
residencia las personas vacunadas. 

▶▶ Se debe continuar trabajando en la capacitación del recurso humano vacunador en los ejes 
de vacunación segura: administración, esquemas, cadena de frío, vigilancia de eventos aso-
ciados a la vacunación y vigilancia de las enfermedades prevenibles por vacunación. Además 

resulta necesario fortalecer el recurso humano del primer nivel de atención con formación en 
las actividades del control de enfermedades prevenibles por la  vacunación así como también 
sensibilizar a todo el equipo de salud en la importancia que la vacunación ha tenido en la me-
jora del estado de salud de la población.

▶▶ Sensibilizar a toda la población en la vacunación de todos los grupos de edad y así brindar 
protección a los niños más pequeños hasta que puedan cumplir con su calendario completo. 

▶▶ Sensibilizar a todos los subsectores y a todos los actores a promover y estimular la vacunación 
en todas las etapas de la vida, ya que la vacunación en una responsabilidad de todos.
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Introducción

La Tasa de Mortalidad Materna (TMM) constituye un indicador clave para evaluar el nivel de 
equidad y desarrollo humano de una sociedad. Ello se debe, en buena medida, a la confluencia de 
una multiplicidad de factores que deben producirse para garantizar a las mujeres un embarazo y 
parto seguro. Entre estos factores puede mencionarse el acceso a una atención de calidad en las 
distintas etapas vitales (embarazo, parto y puerperio), el mantenimiento de una adecuada nutri-
ción y el acceso a métodos seguros y efectivos de regulación de la fecundidad2.

TABLA 1.    Tasa de Mortalidad Materna (TMM). República Argentina. Total País. Años 1990, 2000-2013 y Meta 2015

INDICADOR
AñOS

1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

TMM 5,2 3,5 4,3 4,6 4,4 4,0 3,9 4,8

INDICADOR
AñOS Meta

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015

TMM 4,4 4,0 5,5 4,4 4,0 3,5 3,2 <1,3

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación, Dirección de Estadística e Información de Salud.

Durante el periodo 1990-2013, la TMM ha exhibido una tendencia descendiente relativamente 
estable –aunque con ciertas fluctuaciones-, sobre todo a partir del año 2007 (con la excepción de 
un sensible incremento en el año 2009).

El aumento observado durante los años 2001 y 2002 puede ser imputado a la crisis económica e 
institucional que experimentó el país en esos mismos años. Sin embargo, esta tendencia comenzó 
a revertirse a partir del año 2003. En el año 2009 se produjo un aumento importante en la TMM, 
presumiblemente como reflejo de la pandemia de gripe H1N1. Finalmente, en el año 2010 el indi-
cador regresó a los parámetros previos, registrando a partir de entonces un descenso que se sos-
tuvo en el resto del período analizado.

La actual TMM presenta una disminución del 38,5% respecto a la del 1990, pasando de 5,2 en ese 
año a 3,2 en el año 2013. Sin embargo, a pesar de que en los últimos años Argentina ha logrado 
mantener la Tasa de Mortalidad Materna por debajo de cuatro muertes maternas por cada diez 
mil nacidos vivos, aún no ha sido posible alcanzar la Meta del Milenio de reducir en tres cuartas 

2. Ver “Para que cada muerte materna importe”, Centro de Estudios Sociales (CEDES) y Ministerio de Salud de la Nación, 2004.
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Mejorar la 
salud materna

Metas 

▶�Reducir entre 1990 y 2015 en tres cuartas partes 

     la mortalidad materna.

▶  Reducir en un 10% la desigualdad entre provincias.
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libremente elegida, satisfactoria, sin violencia ni riesgos (derechos sexuales) y la posibilidad de 
decidir en forma autónoma y sin discriminación si tener o no tener hijos, cuántos hijos tener y el 
espaciamiento entre sus nacimientos (derechos reproductivos). 

En 2003 se crea el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (PNSSyPR) me-
diante la Ley Nacional Nº 25.673 que le da origen y cuyos objetivos principales son: a) Alcanzar 
para la población el nivel más elevado de salud sexual y procreación responsable con el fin de que 
pueda adoptar decisiones libres de discriminación, coacciones o violencia; b) Disminuir la morbi-
mortalidad materno-infantil; c) Prevenir embarazos no deseados; d) Promover la salud sexual de 
los adolescentes; e) Contribuir a la prevención y detección precoz de enfermedades; f) Garantizar 
a toda la población el acceso a la información, orientación, métodos y prestaciones de servicios 
referidos a la salud sexual y procreación responsable; g) Potenciar la participación femenina en la 
toma de decisiones relativas a su salud sexual y procreación responsable.

Se complementa este marco legal con las posteriores Ley Nº 25.929 (Derechos de padres e hijos 
durante el proceso del nacimiento), Ley Nº 26.150 (Educación sexual integral) Ley Nº 26.485 (Ley 
de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los 
ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales), Ley Nº 26.749 (Ley de identidad de 
género), Ley Nº 26.862 (Acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de 
reproducción médicamente asistida).

En relación a la población adolescente, en el año 2006, se sanciona la Ley Nacional Nº 26.061 de 
Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. En su Art. 14 garantiza el 
derecho a su salud integral, indicando en el decreto reglamentario que “…el derecho a la atención 
integral de la salud del adolescente incluye el abordaje de su salud sexual y reproductiva previs-
to en la Ley Nº 25.673”. En este contexto, se crea, en el año 2007, el Programa Nacional de Salud 
Integral en la Adolescencia (PNSIA), el cual promueve y difunde el derecho de los adolescentes a 
acceder al sistema de salud en forma autónoma, sin obligación de acompañamiento de un adulto 
y en el marco del respeto a la confidencialidad. Entre sus objetivos se encuentra la disminución 
del embarazo no planificado así como la morbi-mortalidad por gestación en la adolescencia.

A partir del año 2009, el Ministerio de Salud de la Nación, algunas regiones sanitarias de Buenos 
Aires y otras jurisdicciones priorizadas firmaron el “Plan Operativo para la Reducción de la Mor-
talidad Infantil, de las Mujeres y las adolescentes”, teniendo en cuenta las particularidades de 
cada jurisdicción, con el fin de identificar los problemas específicos y determinar las estrategias 
adecuadas para mejorar el acceso y la calidad de la atención a la salud. Las jurisdicciones ingre-
sadas en el Plan Operativo son aquéllas que concentran el mayor número absoluto de defunciones 
maternas e infantiles, y las mayores tasas de mortalidad materna e infantil en el país.

Dentro de las líneas de trabajo desarrolladas a partir de este plan, están aquellas orientadas a controlar 
las principales causas de mortalidad materna en el país. Entre ellas se resalta la capacitación y el en-
trenamiento de profesionales en el manejo de emergencias obstétricas, la reorganización de servicios 
de obstetricia para mejorar el acceso y calidad a controles prenatales y a partos seguros y respetados 
y el trabajo continuo en garantizar los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas. En 
ese sentido, se ha trabajado fuertemente aumentando la canasta de insumos anticonceptivos, faci-
litando la llegada al primer nivel de atención, trabajando en sensibilización y capacitación de equi-
pos de salud para brindar consejería integral en salud sexual y reproductiva, entre otras estrategias.

partes la tasa de mortalidad materna respecto a los valores de 1990. Es decir, de alcanzar un valor 
de 1,3 por diez mil nacidos vivos.

GRÁFICO 1.    Evolución de la Tasa de Mortalidad Materna por 10.000 nacidos vivos. República Argentina. Años 1990, 2000-2013

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación, Dirección de Estadística e Información de Salud.

GRÁFICO 2.    Mortalidad materna según grupos de causas. En porcentajes. República Argentina. Año 2013

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación, Dirección de Estadística e Información de Salud.

A pesar de las variaciones registradas, la disminución de la Tasa de Mortalidad Materna es el re-
sultado de múltiples iniciativas que el gobierno nacional lleva delante de manera mancomunada. 

Con el objetivo de dar respuesta a la situación de emergencia sanitaria declarada durante el año 
2002 el Gobierno Nacional orientó sus políticas sanitarias a contribuir al acceso de la población a 
la atención médica, a través de insumos y medicamentos esenciales. En ese sentido, en el año 2003, 
fue implementado el Plan Federal de Salud (2004-2007), que fuera acordado en el marco del Con-
sejo Federal de Salud, en cuyo marco se desarrollaron acciones de promoción, prevención y aten-
ción, con metas en concordancia con las contempladas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

En el año 2002 se instituye en el país una política sanitaria que garantiza los derechos sexuales 
y reproductivos, es decir los derechos que involucran la capacidad de disfrutar una vida sexual 
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Coeficiente de Gini para la Tasa de Mortalidad Materna

Los cambios relativos entre provincias de la TMM en las últimas dos décadas determinaron una 
disminución significativa del coeficiente de Gini, que pasó de 0,346 en 1990 a 0,233 en 2013, dando 
al momento un cumplimiento anticipado a la Meta del Milenio establecida para 2015.  

TABLA 3.    Evolución del Coeficiente de Gini para la Tasa de Mortalidad Materna (TMM). República Argentina. Años 1990, 
                      2000 – 2013 y Meta 2015

INDICADOR
AñOS

1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

TMM 0,346 0,463 0,401 0,300 0,363 0,303 0,311 0,278

INDICADOR
AñOS Meta

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015

TMM 0,237 0,261 0,256 0,238 0,279 0,232 0,233 0,310

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación, Dirección de Estadística e Información de Salud.

Indicadores adicionales 
Meta 6B: Lograr para 2015 el acceso universal a la salud reproductiva

Para el seguimiento de la meta propuesta por Naciones Unidas sobre acceso universal a la salud 
sexual y reproductiva se presentan los siguientes indicadores: 

1. Tasa de uso de anticonceptivos

Según la Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (ENSSyR)3, el 81% de las personas que 
al momento de la encuesta tenían relaciones sexuales – o quienes con ellas tenían relaciones se-
xuales- utilizaban algún tipo de método anticonceptivo. Este porcentaje varía por grupo de edad: 
los más jóvenes están sobrerrepresentados en este aspecto, con más del 90% de uso, y más aún 
entre los varones que entre las mujeres. 

Dado que una de las principales causas asociadas con la mortalidad materna son los abortos prac-
ticados sobre embarazos no planificados, el Gobierno Nacional ha implementado acciones para 
garantizar el derecho de las mujeres a decidir sobre su planificación familiar, mejorar la oferta y 
el acceso a métodos anticonceptivos y también lograr que las mujeres que transitan un embarazo 
no planificado perciban una atención oportuna, no discriminatoria y humanizada, junto con el 
asesoramiento y acceso efectivo a un método anticonceptivo posevento para evitar la repitencia 
del embarazo no planificado. Estas acciones son complementadas con recomendaciones para el 
tratamiento adecuado de los abortos no punibles, de acuerdo al marco legal vigente en el país. 

En pos de mejorar la calidad y oportunidad de la atención, se trabaja en el fortalecimiento de las 
prácticas de la medicina basada en la evidencia y se ha implementado un curso con modalidad de 
simulacro de capacitación en emergencia obstétrica con el fin de mejorar la calidad de la atención 
en situaciones críticas. Por otro lado, la atención integral del posaborto resulta una estrategia de 
atención imprescindible para disminuir las muertes maternas en nuestro país. Comprende tres 
elementos centrales: a) tratamiento de la urgencia con la introducción de la técnica de aspiración 
manual endouterina (AMEU), b) consejería en salud reproductiva  y c) referencia a los servicios 
de procreación responsable posaborto. Para garantizar una buena calidad de atención se distri-
buyen medicación e insumos a los efectores de salud, que incluyen las cánulas para la aspiración 
manual endouterina, balones para manejo de hemorragias obstétricas, sulfato de magnesio, entre 
otros. Todas estas políticas fueron reforzadas por el Plan Nacer y actualmente continuadas por el 
Programa SUMAR a través de incentivos en función del alcance de logros sanitarios, estimulando 
la implementación de políticas públicas de mejoramiento del cuidado materno. 

Porcentaje de nacidos vivos asistidos por médico o partera

En relación al porcentaje de partos con asistencia de personal de salud especializado, es un indi-
cador con altos valores desde el año 1990 (96,9%). Sin embargo, resulta importante destacar que 
año tras año se ha observado que la cobertura no sólo se mantuvo sino que se ha incrementado, 
alcanzando para el año 2013 el 99,7% de los partos, superando la meta propuesta para el 2015.

TABLA 2.     Porcentaje de nacidos vivos asistidos por personal de salud especializado. República Argentina. 
                      Total País. Años 1990, 2000-2013 y Meta 2015 

INDICADOR
AñOS

1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Porcentaje de nacidos vivos 
asistidos por personal de salud 

especializado
96,9 98,9 99,9 99,1 99,1 99,1 99,4 99,4

INDICADOR
Meta

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015

Porcentaje de nacidos vivos 
asistidos por personal de salud 

especializado
99,5 99,4 99,5 99,4 99,4 99,7 99,7 99,0

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación, Dirección de Estadística e Información de Salud

3. En el año 2013 se llevó a cabo la Primera Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (ENSSyR 2013), la misma se 
realizó en el marco de un convenio suscripto entre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Ministerio de Salud 
de la Nación, a través de la Secretaría de Promoción y Programas Sanitarios, y las Direcciones de Estadística Provinciales
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ción Mundial de la Salud (OMS) y que el Programa recoge en la Guía “Métodos anticonceptivos. 
Guía práctica para profesionales de la salud”4, de modo de que puedan brindarle más y mejor in-
formación a las personas que se acercan a los efectores de salud. También se está promoviendo la 
colocación del Dispositivo Intrauterino (DIU) en los hospitales del subsistema público y, a través 
de actividades de promoción comunitaria, se trabaja con la población en el acceso a MAC y a los 
derechos sexuales y reproductivos, brindando información sobre MAC disponibles en forma gra-
tuita, entre ellos la anticoncepción quirúrgica tanto para mujeres como para varones. Otra acción 
orientada a mejorar el acceso a MAC y a otras prestaciones de salud sexual y salud reproductiva 
es la línea gratuita y confidencial 0800 – SALUD SEXUAL; la población puede llamar desde cual-
quier lugar del país solicitando información y/o señalando situaciones que imposibilitan o difi-
cultan el acceso a los MAC. 

2. Fecundidad adolescente

Se denomina fecundidad adolescente temprana a la que ocurre antes de los 15 años, y tardía a la 
ocurrida entre los 15 y 19 años. La distinción por tramo de edad es pertinente debido a que, mayo-
ritariamente, las circunstancias que llevan a tener un hijo en cada uno son muy diferentes. Mien-
tras en las de menor edad hay mayor frecuencia de situaciones de abuso, en el caso de las madres 
adolescentes de 15 y más años esas circunstancias son minoritarias y prevalecen otras razones, 
entre ellas también el embarazo intencional5. Asimismo, los riesgos de un embarazo antes de los 
15 años son mayores que en la adolescencia tardía.

Según los datos de la Dirección de Estadísticas e Información en Salud6, en números absolutos 
ocurrieron en 2013 un total de 117.386 nacimientos de madres adolescentes en todo el país, 114.125 
en adolescentes de 15 a 19 años y 3.261 en menores de 15 años. Los nacimientos de madres meno-
res de 20 años representan el 15,7% del total de nacidos vivos.

A partir de 1954, momento en el que se comienzan a publicar en el país las estadísticas de fecun-
didad según edad, la fecundidad adolescente (15-19) tuvo un comportamiento ascendente que 
alcanzó su pico alrededor de 1980 (80 por mil) para luego descender en forma lenta pero continua, 
acompañando una baja generalizada de la fecundidad en todas las edades hasta el 2003 (56,7 por 
mil). A partir de allí comenzó nuevamente a ascender registrando sucesivos aumentos hasta el 
año 2011 (68,2 por mil). En 2012, la tendencia a la suba se quebró al registrarse una tasa del 65,6 
por mil, y en 2013 el valor de la tasa es de 64,9 por mil.

Por su parte, la tasa de fecundidad adolescente temprana (10-14) se ubica en los últimos años con 
valores cercanos al 2 por mil nacidos vivos. Esto significa que cada año algo más de 3.000 niñas 
menores de 15 años se convierten en madres, hecho que merece una preocupación especial tanto 
por las causas como por las consecuencias. 

TABLA 4.    Uso de métodos anticonceptivos.  Población sexualmente activa por sexo y grupos de edad. República Argentina.
                      Año 2013. En porcentajes.

GRUPO DE EDAD
MUJERES VARONES

SI NO SI NO

14 a 19 años 90,1 9,9 97,6 2,4

20 a 29 años 87,2 12,8 92,4 7,6

30 a 39 años 82,7 17,3 83,0 17,0

40 a 49 años 71,6 28,4 78,7 21,3

50 a 59 años -- -- 57,3 42,7

TOTAL 81,3 18,7 81,4 18,6

Nota: Las mujeres mayores de 49 años no fueron contempladas en la Encuesta.
Fuente: MSAL/INDEC, Primera Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (ENSSyR 2013)

En cuanto a los diferentes métodos anticonceptivos (MAC) utilizados predomina entre las muje-
res el uso de métodos anticonceptivos hormonales (pastillas orales o inyectables) 50,5% y entre 
los varones el preservativo 48,6%.

GRÁFICO 3.    Tipo de MAC utilizado en la actualidad.  Población sexualmente activa por sexo. República Argentina. Año 2013.    
    En porcentajes.

Nota: MAC Método Anticonceptivo       
Fuente: MSAL/INDEC, Primera Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (ENSSyR 2013)

La principal estrategia desde el inicio de implementación del Programa Nacional de Salud Sexual 
y Procreación Responsable (PNSSyPR) ha sido la de garantizar el acceso en forma gratuita a los 
métodos anticonceptivos por parte de la población. A lo largo del tiempo se ha ido ampliando la 
oferta de métodos así como las estrategias para mejorar el acceso a todos los niveles de atención 
del subsistema público de salud. 

Una de las líneas de trabajo del PNSSyPR es la capacitación de los profesionales de la salud en el 
uso de los criterios de elegibilidad de los Métodos Anticonceptivos establecidos por la Organiza-

4. Ver http://www.msal.gov.ar/images/stories/bes/graficos/0000000589cnt-Guia_practica_metodos_anticonceptivos_2014.pdf
5. Objetivos de Desarrollo del Milenio. Informe País Argentina 2012. Consejo Nacional de Políticas Sociales – Presidencia de la 

Nación – PNUD Argentina, 2012.
6. Indicadores de salud seleccionados para población de 10 a 19 años. Argentina, Año 2013. Dirección de Estadística e Información 

en Salud, Ministerio de Salud de la Nación, 2015.
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La Organización Mundial de la Salud recomienda un mínimo de cuatro controles gestacionales. 
Sin embargo, nuestro país considera que el mínimo de controles prenatales recomendables son al 
menos cinco. En el año 2013 el 63,2% de los embarazos alcanzaron esta recomendación.

TABLA 5.    Porcentaje de mujeres con embarazo finalizado a término según número de controles durante el último embarazo. 
                      Republica Argentina. Total País. Años 2010-2013

INDICADOR
AñO

2010 2011 2012 2013

Sin control Prenatal 90,1 9,9 97,6 2,4

Control Prenatal 
insuficiente *

87,2 12,8 92,4 7,6

Control Prenatal 
Suficiente**

82,7 17,3 83,0 17,0

Nota: los datos sólo corresponden a partos atendidos en el sistema público
* entre 1 y 4 controles durante el embarazo
**5 o más controles durante el embarazo
Fuente: MSAL, DINAMI,  SIP. 

Estos registros dan cuenta del aumento del uso de intervenciones costo-efectivas, como el uso de 
corticoides antenatales en casos necesarios (48% en el año 2013), el manejo activo del alumbra-
miento (72,6% en 2013), el uso de sulfato de magnesio en preeclampsia (46,2% en 2013) y eclamp-
sia (60% en 2013), así como acompañamiento durante el parto por alguna persona de elección de 
la madre (42,7% en 2013).

Del mismo modo, el SIP evidencia y alerta sobre el aumento del uso de cesáreas, que en el año 
2013 representa el 31,9% de los nacidos vivos en Argentina.

TABLA 6.    Evolución de los Indicadores seleccionados del SIP. Republica Argentina. Total País. Años 2010-2013

INDICADOR
AñO

2010 2011 2012 2013

Tasa de Cesárea
28,2

 ( 27,9-28,4 )
31,1 

( 30,9-31,3 )
30,9

 ( 30,8-31,1 )
31,9 

( 31,7-32 )

Uso de corticoides
44,5

 ( 43,3-45,7 )
42,6

 ( 41,6-43,6 )
46,7

 ( 45,9-47,6 )
48

 ( 47,1-48,9 )

Manejo activo del 
alumbramiento

64,9
 ( 64,6-65,1 )

70,8 
( 70,5-71 )

70,6 
( 70,4-70,8 )

72,6
 ( 72,4-72,8 )

Sulfato de Mg en 
Eclampsia

38,6
 ( 30,4-47,5 )

57
 ( 48-65,6 )

56,7
 ( 47,6-65,4 )

60
 ( 51,2-68,2 )

Sulfato Mg en 
Preclampsia

25,5 
( 22,6-28,6 )

37
 ( 34,1-40 )

51,4 
( 48,5-54,2 )

46,2 
( 43,6-48,9 )

Acompañamiento 
en el parto

35,6 
( 35,3-35,8 )

33,8
 ( 33,5-34 )

38,1
 ( 37,9-38,3 )

42,7
 ( 42,5-42,9 )

Nota: los datos sólo corresponden a partos atendidos en el sistema público
Fuente: MSAL, DINAMI,  SIP. 

La distribución de la maternidad adolescente en el país tiene una estrecha relación con el nivel 
de desarrollo socioeconómico, de modo que -en general- a mayor nivel de desarrollo menor fe-
cundidad. El mapa nacional presenta grandes brechas en este sentido: la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires presenta la tasa (15-19) más baja (29,8 por mil) mientras que las provincias del NEA 
tienen las tasas más elevadas (91,4 por mil en Misiones; 90,2 por mil en Formosa y 88,3 por mil en 
Chaco). La provincia de Buenos Aires tiene una tasa baja (60,18 por mil) pero dada su densidad 
poblacional aporta el 33% de los nacimientos de madres adolescentes del país. 

Desde el Programa Nacional de Salud Integral en la Adolescencia (PNSIA) se han desarrollado di-
ferentes estrategias de abordaje para garantizar el acceso de adolescentes a la información sobre 
salud sexual y a los métodos anticonceptivos desde un marco de derechos. Para ello, dentro de las 
acciones del Plan Operativo se han realizado numerosas capacitaciones en servicio y pasantías de 
profesionales, con el fin de fortalecer y conformar espacios de atención diferenciada para adoles-
centes en todos los niveles de atención. Desde el año 2012 las acciones del PNSIA se desarrollan 
junto al Programa SUMAR para proveer, entre otras prestaciones, la colocación de dispositivos 
intrauterinos (DIU) en adolescentes, el test rápido y confidencial de embarazo, y la consejería en 
salud sexual y reproductiva. Asimismo con el objetivo de garantizar el derecho a la salud sexual 
y reproductiva de los adolescentes, se entrega folletería y material de promoción de la salud di-
rigido a esta población. En el mismo sentido se realizan capacitaciones a equipos de salud sobre 
anticoncepción, género, masculinidades, y capacitaciones específicas en el marco de derechos.

Es fundamental continuar trabajando con los equipos de salud en disminuir las barreras de acceso 
de los adolescentes, incorporar como práctica habitual el test rápido y confidencial de embarazo 
en la consulta, con consejería en reducción de riesgos y daños; así como en la oferta de métodos 
anticonceptivos de largo plazo.

3. Cobertura de atención prenatal 

Una de las estrategias para mejorar las metas de salud materna e infantil se relaciona con la me-
jora de los controles prenatales. En ese sentido se han desarrollado estrategias para lograr que los 
controles se inicien precozmente, como la disponibilidad de kits para realizar testeo de embarazo 
de manera gratuita en todos los efectores de salud y los incentivos del Programa SUMAR para el 
primer control realizado antes de la semana 13 de embarazo. También, para mejorar el número 
y la calidad de los mismos, como el desarrollo de guías de atención, los incentivos del SUMAR 
a prácticas específicas, la realización de actividades de capacitación destinadas a profesionales 
que tienen a su cargo los controles de embarazo, y las capacitaciones destinadas a optimizar el 
manejo de emergencias obstétricas.

Se fortalecieron en estos años los sistemas de información materno perinatal así como el uso de 
la información para la gestión, incorporando el Sistema Informático Perinatal (SIP), mediante el 
cual se obtiene información sobre la calidad de prestaciones brindadas durante el control prena-
tal, el parto, posparto y a los recién nacidos, sobre la tasa de uso de intervenciones efectivas para 
la reducción de la mortalidad materna e infantil, así como de resultados materno perinatales.

Gracias al SIP, en Argentina se conoce que el 94,7% de los embarazos registrados tienen controles 
prenatales y el 41,8% tienen su primer control antes de la semana trece.
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Segundo y Tercer Nivel de Atención

▶▶ Desarrollar y fortalecer la implementación de Maternidades Seguras, a través de :
 » Consultorio de Alta Conjunta (CAC)  
 » Consejerías en Salud Sexual y Procreación Responsable 
▶▶ Fortalecer las estrategias para garantizar el cumplimiento y monitoreo de las Condiciones 

Obstétricas y Neonatales Esenciales (CONE) – Maternidades seguras y centradas en la familia.
▶▶ Consolidar la Regionalización de la Atención Perinatal, mediante la categorización y adecua-

ción de las maternidades según condiciones y requerimientos de cada jurisdicción.
▶▶ Fortalecer los mecanismos de referencia y contrarreferencia a fin de que cada usuaria/o sea 

asistida/o según el nivel de complejidad que requiera, garantizando el traslado correspondiente 
▶▶ Mejorar la capacidad resolutiva de los servicios de atención de salud para optimizar la utiliza-

ción de camas de internación y de terapia intensiva según los requerimientos de los pacientes.
▶▶ Promover y fortalecer la capacitación en servicio de los recursos humanos del sistema, mejo-

rando los equipos de salud provinciales y nacionales.
▶▶ Ampliar acciones para que la mujer en situación de aborto no sea discriminada y reciba aten-

ción integral, rápida y efectiva, con asesoramiento y provisión de métodos anticonceptivos.
▶▶ Garantizar la atención de las mujeres en situación de aborto conforme a lo establecido por la 

“Guía de atención post aborto” elaborada por el Ministerio de Salud de la Nación.
▶▶ Garantizar el acceso a la interrupción legal del embarazo según lo establecido en el Art. 86 

del código penal.
▶▶ Garantizar la atención, promoviendo la utilización del Protocolo para la Atención Integral de 

Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo, elaborado por el Ministerio de 
Salud de la Nación. 

▶▶ Consolidar la estrategia de capacitación en la emergencia obstétrica, mediante los entrena-
mientos del recurso humano y la provisión de medicamentos e insumos.

▶▶ Consolidar sistemas de vigilancia que brinden información para los Comités de análisis de 
muertes y para monitoreo centinela.

▶▶ Mejorar la calidad de registro de las situaciones relacionadas con el aborto atendidas en los 
efectores (Interrupción legal del embarazo u otras situaciones de aborto, SIAPA-Sistema de 
Información de la Atención Post-Aborto)

▶▶ Mejorar la calidad de Registro del Sistema de Información Perinatal (SIP). 
▶▶ Implementar estrategias comunicacionales para garantizar el acceso a los servicios de salud 

de la población general y específicamente de la población adolescente.
▶▶ Garantizar que las mujeres y sus parejas puedan contar con la información relevante que les 

permita decidir cómo y dónde parir. En concordancia con lo denominado “maternidad segu-
ra” y  “parto respetado”.

▶▶ Disminuir la práctica de cesáreas innecesarias.

A fin de mejorar los indicadores vinculados con la mortalidad materna resulta necesario el es-
fuerzo coordinado entre distintos actores públicos, pertenecientes a diferentes niveles y sectores 
de gobierno. Las mejoras en la oportunidad y calidad de la atención materna en un país federal 
como el nuestro requieren de un arduo trabajo que, lejos de haber concluido, precisa ser mejorado 
y sostenido en el tiempo para arrojar frutos. 

En esa dirección, el Programa Nacional Qunita de acompañamiento a la madre y al recién naci-
do, de reciente creación, contribuye al mejoramiento de la salud materno-infantil, reforzando el 
cuidado integral del embarazo y los bebés recién nacidos. Esta estrategia sanitaria busca reforzar 
así la captación temprana de las mujeres embarazadas promoviendo los controles prenatales y los 
nacimientos en maternidades públicas seguras, favoreciendo una atención de calidad e igualitaria 
para todas las mujeres, los niños y  sus familias.

Desafíos en la atención de la salud materna

Los principales desafíos se vinculan con distintas líneas de acciones que si bien han sido incor-
poradas por diversas políticas públicas, precisan su continuidad y profundización. A continua-
ción se identifican las líneas de acción organizados según el nivel de complejidad en la atención:

Primer Nivel de Atención

▶▶ Fortalecer las acciones de prevención, promoción y participación individual y comunitaria 
que se vienen desarrollando en pos de consolidar   una salud pública equitativa y de calidad.

▶▶ Reforzar las estrategias con agentes sanitarios de salud para la búsqueda activa de embaraza-
das con el fin de identificar en situaciones de riesgo a familias socialmente vulnerables.

▶▶ Optimizar la estructura organizativa de recursos humanos vigente, incorporando nuevos agen-
tes sanitarios al sistema.

▶▶ Garantizar el acceso de las mujeres a los servicios de salud a través de un sistema regionali-
zado que favorezca una atención de calidad e igualitaria.

▶▶ Fortalecer los mecanismos de referencia y contrarreferencia a fin de que cada usuaria/o sea 
asistida/o según el nivel de complejidad que requiera, garantizando el traslado correspondiente.

▶▶ Facilitar la disponibilidad de recursos para diagnóstico y tratamiento de patologías prevalentes.
▶▶ Ampliar las acciones que garanticen los derechos en salud sexual y salud reproductiva, con 

énfasis en la prevención del embarazo no planificado, por medio de acciones que permitan 
acceso a información, insumos anticonceptivos y atención de calidad.

▶▶ Incrementar la cantidad de DIU colocados en el Primer Nivel de Atención.
▶▶ Incrementar el número de efectores que aplican la estrategia de consejerías en reducción de 

riesgos y daños.
▶▶ Trabajar en la prevención del segundo embarazo adolescente.
▶▶ Capacitación en el marco de derechos que garantice el acceso de los adolescentes al sistema 

de salud en general, y a métodos anticonceptivos, en particular.
▶▶ Ampliar la cobertura prestacional de salud y anticonceptiva a toda la población adolescente.



ODM 7 
Combatir el VIH/Sida, la Tuberculosis, el Paludismo, el Chagas y otras enfermedades

Introducción

En la Declaración del Milenio del año 2000, los líderes mundiales identificaron un conjunto de 
enfermedades infecciosas que debían recibir una atención prioritaria por su incidencia sobre la 
población en los países más pobres: VIH/Sida, Tuberculosis, Malaria y el Paludismo. Cada país 
firmante de la Declaración podía incorporar otras enfermedades en función de sus propias pro-
blemáticas. En este sentido Argentina incorporó la enfermedad de Chagas.

Sida

Argentina ha logrado otorgar un carácter sostenido de la respuesta a la epidemia de VIH instalan-
do como política de Estado la garantía al acceso universal a recursos preventivos, de diagnóstico 
y de tratamiento. Dicha política es el fruto del trabajo mancomunado de una gran cantidad de 
actores gubernamentales y de la sociedad civil. 

La Dirección de Sida y Enfermedades de Transmisión Sexual (DSyETS) del Ministerio de Salud 
de la Nación promueve la descentralización de la entrega de los recursos vinculados con el VIH 
(preservativos, folletería, medicación, reactivos de diagnóstico y seguimiento, etc.) en las distintas 
jurisdicciones del país a fin de optimizar la respuesta a las necesidades del nivel local.  

Tasa de incidencia de casos de Sida

La tasa de incidencia de casos de Sida mide la cantidad de nuevos casos notificados de Sida 
respecto de la población de la que forman parte las personas diagnosticadas en un año dado. 
Los valores de este indicador muestran un descenso a partir de la introducción de los trata-
mientos antirretrovirales de gran actividad luego de alcanzar un pico en el año 1996. Poste-
riormente, el acceso a las pruebas diagnósticas en etapas tempranas de la infección junto al 
mantenimiento de los tratamientos antirretrovirales permitieron el descenso sostenido de la 
tasa de incidencia de Sida. 
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ODM 7

Combatir el VIH/Sida, la 
Tuberculosis, el Paludismo, 
el Chagas y otras 
enfermedades

Metas 

▶ Sida: Reducir,entre 2005 y 2015, un 10% la prevalencia de VIH en   

 mujeres embarazadas entre 15-24 años de edad. Reducir, entre 2005  

 y 2015, un 12,5% la mortalidad por VIH/Sida, y en 10 años y la tasa   

 de incidencia de Sida en un 20%. Incrementar, entre 2003 y 2015, el   

 uso de preservativos en la última relación sexual de los jóvenes.

▶ Tuberculosis: Reducir para el año 2015 la incidencia de Tuberculosis   

 y la mortalidad por esa causa en un 50% respecto al nivel de 1990   

 Lograr el 90% de curación de casos de Tuberculosis bajo Tratamiento  

 Abreviado Estrictamente Supervisado.

▶ Paludismo: Mantener el Indice Parasitario Anual por debajo de 1 por   

 mil en las áreas de riesgo.

▶ Chagas: Certificar la interrupción de la transmisión vectorial de   

 Chagas en 19 provincias.
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caso argentino, los tratamientos modifican la historia natural de la enfermedad y ya no todas las 
personas infectadas desarrollan en algún momento una enfermedad marcadora de Sida. Incluso, 
si la desarrollan puede revertirse. Por lo tanto, este indicador ha sido reemplazado en los sistemas 
de monitoreo epidemiológico por la tasa de casos de VIH por 100 mil habitantes1. En el Informe 
País ODM del año 2012 se expuso esta situación. 

En el año 2013 la tasa de VIH se ubicó en 14 por 100.000 habitantes para ambos sexos, siendo de 
9 por 100.000 habitantes para mujeres y 19 por 100.000 habitantes para varones. Si se observa la 
notificación de casos de diagnósticos de VIH en el período 2003-2013 se encuentra una leve reduc-
ción de la tasa de notificación de diagnósticos de mujeres y una estabilización en la de varones.

Por otro lado, el nivel educativo de las personas con diagnóstico de VIH aumentó en los últimos 
años. Según los datos disponibles, en la comparación de los trienios 2005-2007 y 2011-2013, los 
varones con educación media completa pasaron del 43 al 49%, y las mujeres del 28 al 33%2. 

Asimismo, entre los varones se ha consolidado una reducción en la proporción de quienes se ha-
brían infectado al compartir material para el consumo de drogas inyectables, razón por la cual en 
el período 2011-2013 el 90% de las infecciones, tanto en varones como en mujeres, tuvieron como 
vía de transmisión las relaciones sexuales desprotegidas. El 47% de los varones contrajo el virus 
durante una relación sexual con una mujer y el 43%, con otro varón. Sin tener  en cuenta el 8% de 
personas con vía de transmisión desconocida, la vía sexual se relaciona con la infección en el 98% 
de los varones y el 97% de las mujeres3.

En cuanto a la cobertura de medicamentos para VIH/Sida aproximadamente 68.000 personas se 
encuentran recibiendo medicación antirretroviral en el año 2015. El 69% (47.000 personas) recibe 
los medicamentos por parte del sistema público de salud y el 31% restante (21.000 personas) de 
obras sociales y prepagas. 

El acceso a la información sobre VIH/Sida y otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) permite 
que las personas puedan tomar decisiones con más conocimiento. En este sentido, desde el Minis-
terio de Salud se generan diferentes materiales de difusión que se distribuyen en establecimientos 
públicos y en instituciones de la sociedad civil tendientes a hacer llegar información adecuada a 
las poblaciones y así poder impactar en la incidencia de casos de VIH/Sida.     

Tasa de Mortalidad por Sida

La evolución de la mortalidad por Sida en la Argentina presenta tres períodos diferenciados. El 
primero, desde comienzos de los años ´80, está caracterizado por una tendencia ascendente de 
la mortalidad, consecuente con el descubrimiento de la enfermedad y el desarrollo de las prime-
ras herramientas diagnósticas y terapéuticas. El segundo, comienza a mediados de los años `90, 
acompañándose de un mayor grado de conocimiento de la enfermedad y la introducción de una 
estrategia terapéutica que implicó el uso de varios fármacos combinados, impactando en una ten-

TABLA 1.    Tasa de incidencia de Sida cada 1.000.000 de habitantes. República Argentina. Total País. Años 1990,  
                      2000-2013  y Meta 2015

INDICADOR
AñOS

1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Tasa de incidencia 
de Sida

17 69 62 64 62 58 52 53

INDICADOR
AñOS Meta

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015

Tasa de incidencia 
de Sida

47 51 46 46 40 29 28 37

Fuente: MSAL, Dirección de Sida y Enfermedades de Transmisión Sexual.

 

En el año 2011, la tasa de casos nuevos de Sida se ubicó en 40 por millón de habitantes, valor cer-
cano a la Meta de 37 por millón propuesta para el 2015. Si bien las tasas para los años 2012 (29 
por millón de habitantes) y 2013 (28 por millón de habitantes) muestran un claro descenso, esto 
puede deberse a un retraso en la notificación de casos.

GRÁFICO 1.    Evolución de La tasa de incidencia de Sida cada 1.000.000 de habitantes. República Argentina. Total País. Años 
      2000-2013

Fuente: MSAL, Dirección de Sida y Enfermedades de Transmisión Sexual.

Desde hace algunos años el indicador ha perdido relevancia para medir la carga de enfermedad 
ya que en países que garantizan la oferta universal de tratamientos antirretrovirales, como es el 

1. Se considera Tasa de VIH al N° de diagnósticos de VIH durante un año en un lugar determinado, sobre la Población en ese lugar 
a mediados de ese año por 100.000 habitantes. La información epidemiológica surge de fuentes propias de la DSyETS del 
Ministerio de Salud de la Nación. Se toma año cerrado hasta el 2013 inclusive, ya que se considera la existencia de retrasos en 
la notificación de casos.

2. Boletín en la Argentina N°31, AÑO XVII – Diciembre de 2014
3. Jorge RaúlJorrat, “Actitudes, información y conductas en relación con el VIH/SIDA en la población general - Argentina 2008” 

Fondo Mundial, Buenos Aires, UBATEC 2008.
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TABLA 3.  Defunciones y tasas brutas de mortalidad por Sida (por 100.000 habitantes) según sexo. República Argentina. Total 
País. Años 1990-2013

AñO

SExO

MUJERES VARONES

CASOS

TASA DE 
MORTALIDAD POR 

SIDA CADA 100.000 
HAB.

CASOS

TASA DE 
MORTALIDAD POR 

SIDA CADA 100.000 
HAB.

1990 40 0,2 237 1,5

1991 68 0,4 379 2,3

1992 111 0,7 617 3,8

1993 117 0,7 654 3,9

1994 223 1,3 939 5,6

1995 358 2,0 1.340 7,9

1996 429 2,4 1.571 9,1

1997 432 2,4 1.332 7,6

1998 416 2,3 1.226 7,0

1999 377 2,0 1.070 6,0

2000 348 1,9 1.099 6,1

2001 377 2,0 1.062 5,8

2002 385 2,0 1.125 6,1

2003 414 2,1 1.140 6,2

2004 390 2,0 1.035 5,5

2005 378 1,9 919 4,9

2006 385 1,9 1.000 5,2

2007 428 2,1 969 5,0

2008 390 1,9 980 5,0

2009 422 2,1 960 4,9

2010 398 1,9 906 4,5

2011 378 1,8 892 4,4

2012 426 2,0 1.003 4,9

2013 417 1,9 1.010 4,9

Fuente: MSAL, Dirección de Sida y Enfermedades de Transmisión Sexual.

dencia descendente de las defunciones por Sida. La tercera etapa corresponde a la última década 
y es coincidente con una estabilización de las defunciones por Sida.

La tendencia de mortalidad por Sida para el período comprendido entre 2004 y 2013 muestra que 
la tasa bruta de mortalidad por Sida se mantiene en valores similares desde el año 2000 y por de-
bajo de la Meta  establecida para el año 2015 desde el año 2009.  

TABLA 2. Tasa de mortalidad por Sida cada 100.000 habitantes. República Argentina. Total País. Años 1990, 2000-2013 y  
Meta 2015

INDICADOR
AñOS

1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Tasa de Mortalidad 
por Sida

0,9 3,9 3,9 4,0 4,1 3,7 3,4 3,6

INDICADOR
AñOS Meta

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015

Tasa de Mortalidad 
por Sida

3,6 3,5 3,4 3,2 3,1 3,4 3,4 3,5

Fuente: MSAL, Dirección de Sida y Enfermedades de Transmisión Sexual.

La tasa bruta de mortalidad por Sida de las mujeres se mantuvo, en el periodo de análisis, en un 
valor de 2,0 por cada 100.000 habitantes. Por su parte, entre los varones, la tasa bruta de morta-
lidad se ubicó en 5,5 en el año 2004 alcanzando su valor mínimo de 4,4 en 2011, ascendiendo a 
4,9 por cada 100.000 habitantes en 2013. En la tabla 3, se presentan las defunciones y las tasas de 
mortalidad por Sida para el período 1990-2013, según sexo.
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GRÁFICO 2.    Tasa de mortalidad por Sida según sexo (por 100.000 habitantes). República Argentina. Total País. Años 1990-2013

Fuente: MSAL, Dirección de Sida y Enfermedades de Transmisión Sexual.

Porcentaje de embarazadas con VIH entre 15 y 24 años con respecto al total de 
embarazadas testeadas entre 15 y 24 años de edad

En nuestro país la oferta de testeo de VIH a mujeres embarazadas es obligatoria desde el año 2002 (Ley 
Nº 25.543 – Ley de obligatoriedad del ofrecimiento de la prueba del VIH a toda mujer embarazada). 

TABLA 4.  Porcentaje de embarazadas con VIH entre 15 y 24 años con respecto al total de embarazadas testeadas entre 15 
y 24 años de edad. República Argentina. Años 1990, 2000-2006 y Meta 2015

INDICADOR
AñOS

1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Porcentaje de em-
barazadas con VIH

s/d* 0,64 0,64 0,39 0,39 0,38 0,37 0,36

INDICADOR
AñOS Meta

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015

Porcentaje de em-
barazadas con VIH

s/d* s/d* s/d* s/d* s/d* s/d* s/d* 0,32

*s/d: sin datos
Fuente: MSAL, Dirección de Sida y Enfermedades de Transmisión Sexual.

La Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación cuenta con un Sistema de 
Vigilancia por Laboratorios (SIVILA) del cual se obtiene información fundamentalmente de los 

establecimientos del sistema de salud público. Para el año 2014 se reportaron un total de 115.694 
controles de embarazos realizados a mujeres testeadas de 15 a 24 años de edad de los cuáles 184 
resultaron positivos para VIH en técnica de tamizaje Elisa de 4° generación, lo que indica un 0,16% 
de positividad en los controles de embarazo. 

Porcentaje de uso de preservativos en la última relación sexual con pareja 
ocasional en jóvenes de 15 a 24 años de edad

El último estudio nacional que permite medir este indicador data del año 20083. En ese año el 
porcentaje de uso de preservativos entre los jóvenes ascendió al 85%. Por otro lado, en el año 2010, 
fue realizada otra encuesta a nivel nacional4 que incluyó sólo a adolescentes de entre 14 y 19 años; 
los resultados de la misma indicaron que el 89% de esa población utilizó preservativo en la última 
relación sexual con pareja ocasional.

TABLA  5.    Porcentaje de uso de preservativo en la última relación sexual con pareja ocasional en jóvenes de 15 a 24 
 años. República Argentina. Años 1990, 2000-2018 y Meta 2015

INDICADOR
AñOS

1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Porcentaje de uso 
de preservativo s/d s/d s/d s/d 61 53 46 s/d

INDICADOR
AñOS Meta

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015

Porcentaje de uso 
de preservativo 66 85 s/d s/d s/d s/d s/d 75

Fuente: MSAL, Dirección de Sida y Enfermedades de Transmisión Sexual.

En la actualidad el Ministerio de Salud está desarrollando un proceso de construcción de una 
encuesta en salud que brindará información actualizada para este indicador.

Tuberculosis

El Programa de Nacional de Control de la Tuberculosis (PNCTB) tiene la misión de fortalecer la 
atención en los servicios de salud, especialmente en el primer nivel de atención, de las personas 
afectadas por Tuberculosis (TBC) además de garantizar el tratamiento de la personas afectadas 
por esta enfermedad. Asimismo distribuye en forma gratuita y sostenida los medicamentos para 
TBC sensible y multirresistente.

El PNCTB dirige sus acciones hacia el abordaje integral de la TBC con el objetivo de mejorar la 
detección, reducir la resistencia a los medicamentos antituberculosos, incrementar el acceso a 

3. Jorge RaúlJorrat, “Actitudes, información y conductas en relación con el VIH/SIDA en la población general - Argentina 2008” 
Fondo Mundial, Buenos Aires, UBATEC 2008 

4. Lucia Wang, Mariana Vázquez, María José Ravalli y Adriana Durán “Conocimiento, actitudes y prácticas en VIH y salud sexual y 
reproductiva y uso de tecnologías de la información y la comunicación entre adolescentes de Argentina” Fundación Huésped y 
UNICEF 2011
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GRÁFICO 3.    Notificación de casos de Tuberculosis en todas las formas. Número de casos y tasas por 100.000 habitantes. 
    Argentina, 1990-2014 y proyección 2015

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Dr. Emilio Coni

Otra forma de evaluar el cumplimiento de la meta es calcular qué proporción de la meta sería 
lograda en 2015, de alcanzar el valor estimado con la tendencia actual de la tasa. De este análisis 
se desprende que continuando con el comportamiento actual  se cumpliría el 94,5% de la meta.

El análisis subnacional muestra un comportamiento heterogéneo en las 24 jurisdicciones. En el 
caso de continuar las tendencias actuales de la tasa de notificación de casos nuevos habría 15 
jurisdicciones que cumplirían con el objetivo en 2015, 5 estarían cerca de cumplirlo y sólo 3 juris-
dicciones no cumplirían con la reducción a la mitad de la tasa de incidencia para 2015 en relación 
a la tasa de 1990, tal como se observa en la Tabla 7.

diagnósticos de calidad y tratamientos apropiados con supervisión y apoyo al paciente, priori-
zando a las poblaciones más vulnerables, aumentar la proporción de enfermos que completan su 
tratamiento, fortalecer la articulación entre el nivel nacional y las jurisdicciones e incrementar el 
número de personal de salud capacitado en prevención y tratamiento de la enfermedad.

Tasa de Incidencia de Tuberculosis por cada 100.000 habitantes

En el año 2012 el Programa de Nacional de Control de la Tuberculosis del Ministerio de Salud de 
la Nación propuso un cambio de metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) rela-
cionados con Tuberculosis a fin de que estuvieranacordes con la propuesta internacional y de fa-
cilitar el cálculo y el seguimiento de las mismas5. Para el caso del indicador de la tasa de inciden-
cia de TBC, la nueva meta propuesta es de 18,8 casos por 100.000 habitantes para el año 2015.

En el año 2013 la tasa de incidencia de casos de Tuberculosis en Argentina se ubicó en 21,55 por 
100.000 habitantes, mostrando una disminución del 42% con respecto al año 1990. 

TABLA 6.  Evolución de la Tasa de Incidencia de Tuberculosis por 100.000 habitantes. República Argentina. Años 1990,2000-
2011 y Meta 2015.

INDICADOR
AñOS

1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Tasa de Incidencia 
de Tuberculosis

37,6 31,8 30,6 30,4 32,0 31,1 29,1 28,4 27,1

INDICADOR
Meta

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Tasa de Incidencia 
de Tuberculosis

26,3 26,5 23,2 23,6 22,0 21,3 21,5 18,8

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Dr. Emilio Coni

A fin de estimar la factibilidad de lograr la meta propuesta para el año 2015, se consideró la ten-
dencia de la tasa de notificación entre 2003 y 2014 y su proyección a 2015. La meta se consideraría 
cercana a cumplirse ya que, si bien el valor de 18,8 casos por 100.000 habitantes está por debajo 
del valor medio de la proyección de la tasa de notificación (19,8 casos por 100.000 habitantes), se 
encontraría dentro del límite inferior del intervalo de confianza (IC: 21,4 y 18,4 casos por 100.000 
habitantes) como se observa en el Gráfico 3. Frente a dicha situación, el Ministerio de Salud de la 
Nación redobla esfuerzos a fin de acelerar el ritmo de reducción de las notificaciones.

5. Informe país ODM 2012
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TABLA 7.     Notificación de casos de Tuberculosis. Línea de base 1990, Meta propuesta 2015 y proyección de la tasa hacia el   
 2015 según tendencia 2003-2014, por jurisdicción. República Argentina

JURISDICCIóN
TASA EN 

1990
META 
2015

VAP               
2003-2014 

PROyECCIóN AL 2015 EN BASE AL 
PERÍODO HISTóRICO 2003-2014 CUMPLIMIENTO 

DE LA METAVALOR 
CENTRAL

IC + 95% IC - 95%

Argentina 37,6 18,8 -3,92% 19,8 21,4 18,4 Cerca

CABA 25,7 12,9 -1,35% 33,9 41,3 27,8 Con dificultad 

Buenos Aires 40,4 20,2 -3,47% 23,7 27,0 20,8 Con dificultad 

Catamarca 24,1 12,0 -9,39% 6,0 9,0 3,9 Cumpliría

Crdoba 18,5 9,2 -2,76% 8,4 10,0 7,0 Cumpliría

Corrientes 36,9 18,4 -7,55% 17,2 23,3 12,7 Cumpliría

Chaco 39,0 19,5 -5,69% 25,6 30,1 21,7 Con dificultad 

Chubut 48,0 24,0 -7,73% 11,8 15,5 9,0 Cumpliría

Entre Ríos 53,0 26,5 -5,31% 13,3 16,9 10,5 Cumpliría

Formosa 72,6 36,3 -2,14% 34,7 40,1 30,0 Cumpliría

Jujuy 136,0 68,0 -5,72% 43,6 59,1 32,2 Cumpliría

La Pampa 22,5 11,2 -1,66% 12,1 17,7 8,3 Cerca

La Rioja 26,7 13,3 -4,33% 4,8 9,9 2,3 Cumpliría

Mendoza 20,5 10,3 -3,54% 7,6 12,9 4,5 Cumpliría

Misiones 25,2 12,6 -3,07% 16,1 21,5 12,1 Cerca

Neuquén 50,5 25,3 -6,90% 6,5 12,9 3,2 Cumpliría

Río Negro 9,4 4,7 -12,31% 5,7 10,1 3,2 Cerca

Salta 141,5 70,7 -5,87% 42,0 51,2 34,4 Cumpliría

San Juan 28,8 14,4 -5,78% 7,5 13,9 4,1 Cumpliría

San Luis 15,6 7,8 -9,72% 5,7 8,7 3,8 Cumpliría

Santa Cruz 69,4 34,7 -6,45% 19,2 30,8 11,9 Cumpliría

Santa Fe 27,4 13,7 -2,08% 15,1 18,5 12,4 Cerca

Sgo del Estero 23,1 11,5 -6,13% 11,2 16,0 7,9 Cumpliría

Tucumán 26,2 13,1 -5,97% 10,0 12,6 7,9 Cumpliría

Tierra del Fuego 75,5 37,8 -4,04% 12,8 29,3 5,6 Cumpliría

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Dr. Emilio Coni

Tasa de Mortalidad por Tuberculosis por 100.000 habitantes

Respecto al objetivo de la reducción de la mortalidad, la Argentina se ha comprometido a lograr  
descender la tasa  de mortalidad por Tuberculosis de 1990 (3,6 muertes cada 100.000 habitantes) 
a la mitad en  el año 2015 (1,8 muertes por 100.000 habitantes).

TABLA  8.     Tasa de mortalidad por Tuberculosis por cada 100.000 habitantes. República Argentina. Años 1990,  
  2000-2013 y Meta 2015.

INDICADOR
AñOS

1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Tasa de mortalidad 
por Tuberculosis 

3,6 2,6 2,5 2,6 2,4 2,2 2,1 2,1

INDICADOR
AñOS Meta

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015

Tasa de mortalidad 
por Tuberculosis 

2,0 1,8 1,7 1,6 1,7 1,6 1,7 1,8

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Dr. Emilio Coni

La velocidad de descenso, desde 2003 hasta el 2013, fue de 4,0% anual promedio y el valor medio 
proyectado de 1,4 con un intervalo de entre 1,2 y 1,7  defunciones por 100.000 habitantes (95% de 
confianza). El valor proyectado es inferior a la meta propuesta por lo que se considera que este 
objetivo se cumplirá sin dificultad en el nivel nacional, como se observa en Gráfico 4.

GRÁFICO 4.    Mortalidad por Tuberculosis todas las formas. Número de muertes  y tasas por 100.000 habitantes. República 
       Argentina. Años 1990-2013 y proyección 2015

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Dr. Emilio Coni

De este análisis se desprende la factibilidad de alcanzar la meta propuesta para el año 2015. Los 
valores presentados muestran que la proporción entre el valor proyectado y  la meta es de 137,6%, 
lo que indicaría que el valor de la meta propuesta para 2015 sería un 37% superior al valor proyec-
tado de la tasa de mortalidad para ese mismo año.
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Porcentaje de casos de Tuberculosis detectados y curados con Tratamiento 
Abreviado Estrictamente Supervisado (TAES)

En relación con el porcentaje de casos de Tuberculosis detectados y curados con Tratamiento Abre-
viado Estrictamente Supervisado (TAES) se observa que la meta propuesta para 2015 del 90% de 
curación no se alcanzaría de permanecer el comportamiento observado en el periodo 2000 a 2013.

TABLA 10.    Porcentaje de casos de Tuberculosis detectados y curados con Tratamiento Abreviado Estrictamente Supervisado 
.  República Argentina.  Años 1990, 2000-2013 y Meta 2015

INDICADOR
AñOS

1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Porcentaje de casos de Tubercu-
losis detectados y curados con 

Tratamiento Abreviado Estricta-
mente Supervisado 

64,5 75,1 74,5 74,7 76,6 77,1 77,8 77,8

INDICADOR.
AñOS Meta

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015

Porcentaje de casos de Tubercu-
losis detectados y curados con 

Tratamiento Abreviado Estricta-
mente Supervisado 

74,2 75,7 80,4 80,3 79,5 77,0 77,9 90,0

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Dr. Emilio Coni.

La proyección del valor medio de la tasa en 2015 sería del 81,2% con un intervalo superior de 87%,  por lo 
que ambos valores son inferiores a la meta propuesta para 2015, tal como se observa en el Gráfico 7.5. El 
cumplimiento medido por la relación entre el valor proyectado 2015 y la meta propuesta sería del 90,2%. 

Una sola jurisdicción no estaría cumpliendo la meta 2015 de reducción de la mortalidad. Otras 
tres estarían cerca de alcanzarla y el resto de las jurisdicciones cumplirían el objetivo de reducir 
el 50% de la tasa de mortalidad por Tuberculosis para el 2015. (Tabla 9).

TABLA 9.     Mortalidad por Tuberculosis. Línea de base 1990, Meta propuesta 2015 y proyección de la tasa hacia el 2015 según 
                       tendencia 2003-2013, por jurisdicción. República Argentina

JURISDICCIóN
TASA EN 

1990
META 
2015

VAP               
2003-2013

PROyECCIóN 2015 EN BASE AL 
PERÍODO HISTóRICO 2003-2013 CUMPLIMIENTO 

DE LA META
VALOR 

CENTRAL
IC + 95% IC - 95%

Argentina 3,6 1,8 -3,99% 1,4 1,7 1,2 Cumpliría

CABA 2,3 1,2 -4,77% 1,2 2,2 0,7 Cerca

Buenos Aires 2,2 1,1 -4,37% 1,1 1,5 0,8 Cerca

Catamarca 1,9 1,0 -14,87% 0,4 1,8 0,1 Cumpliría

Córdoba 2,6 1,3 -7,91% 0,4 0,6 0,2 Cumpliría

Corrientes** 6,2 3,1 -4,35% 2,2 3,4 1,4 Cumpliría

Chaco 10,8 5,4 -3,08% 4,2 5,9 3,1 Cumpliría

Chubut 3,1 1,6 -5,79% 1,0 4,1 0,2 Cumpliría

Entre Ríos 4,7 2,4 -9,89% 0,7 1,4 0,4 Cumpliría

Formosa 9,4 4,7 -0,33% 7,0 11,1 4,4 Cerca

Jujuy 17,5 8,8 -1,86% 7,0 13,4 3,7 Cumpliría

La Pampa* 3,1 1,6 -0,91% 0,5 2,9 0,0 Cumpliría

La Rioja** 2,8 1,4 1,21% 0,8 4,9 0,1 Cumpliría

Mendoza 2,4 1,2 1,91% 1,6 3,1 0,9 Cerca

Misiones 6,2 3,1 -1,41% 1,5 2,6 0,8 Cumpliría

Neuquén 2,4 1,2 -0,87% 1,7 3,4 0,9 Cerca

Río Negro 4,8 2,4 -9,06% 0,8 1,6 0,4 Cumpliría

Salta 14,8 7,4 0,84% 4,7 10,8 2,1 Cumpliría

San Juan 2,1 1,0 -11,84% 0,8 1,6 0,4 Cumpliría

San Luis 2,5 1,2 -6,56% 0,5 2,4 0,1 Cumpliría

Santa Cruz 4,5 2,2 -8,76% 0,8 2,3 0,3 Cumpliría

Santa Fe 2,5 1,3 -4,57% 0,9 1,7 0,5 Cumpliría

Santiago del Estero 4,6 2,3 -8,28% 0,9 1,6 0,4 Cumpliría

Tucumán 5,4 2,7 -7,07% 0,7 1,2 0,4 Cumpliría

Tierra del Fuego* 2,0 1,0 2,42% 1,9 4,4 0,5 Cerca

Notas: 
*Debido a que no ocurrieron muertes durante el año 1990 para el cálculo de la meta se tomó como línea de base el promedio de las tasas de 1988 y 1989
** Debido a que no ocurrieron muertes durante el año 2013 para el cálculo de tendencia se utilizó el período 2003-2012
Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Dr. Emilio Coni
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TABLA  11.     Casos de Tuberculosispulmonar ED (+) con evaluación de tratamiento y casos de Tuberculosisdetectados y curados  
    con TAES. República Argentina. Año 2013.

PROVINCIA ED (+)
EVALUADOS ÉxITO

NO. % (*) NO. % (**)

Buenos Aires 2521 1499 59,5 1114 74,3

CABA 453 72 15,9 60 83,3

Catamarca 20 15 75,0 14 93,3

Chaco 193 187 96,9 146 78,1

Chubut 59 49 83,1 38 77,6

Córdoba 184 169 91,8 148 87,6

Corrientes 130 98 75,4 77 78,6

Entre Ríos 132 117 88,6 99 84,6

Formosa 165 162 98,2 128 79,0

Jujuy 229 211 92,1 162 76,8

La Pampa 27 26 96,3 25 96,2

La Rioja 18 S/D S/D S/D S/D

Mendoza 117 110 94,0 96 87,3

Misiones 128 121 94,5 91 75,2

Neuquén 15 11 73,3 9 81,8

Río Negro 37 19 51,4 16 84,2

Salta 350 304 86,9 239 78,6

San Juan 18 17 94,4 11 64,7

San Luis 16 13 81,3 11 84,6

Santa Cruz 43 39 90,7 33 84,6

Santa Fe 370 276 74,6 214 77,5

Santiago del Estero 57 34 59,6 24 70,6

Tierra del Fuego 12 12 100,0 11 91,7

Tucumán 130 94 72,3 80 85,1

Argentina 5463 3663 67,1 2852 77,9

Nota: (*) El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.
(**) El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados. 
Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Dr. Emilio Coni

La proporción de casos que finalizaron con éxito el tratamiento respecto de los casos evaluados 
varió entre las jurisdicciones a lo largo del país en un rango entre el 64% y el 100%. Solo tres ju-
risdicciones en 2013 lograron la meta del 90% de éxito en el tratamiento de los casos de Tubercu-
losispulmonar ED (+), tres provincias más reportaron tasas de éxito igual o superior al 85%, seis 
estuvieron por debajo de la meta pero superaron el promedio nacional del 80%, mientras que el 

GRÁFICO  5.    Evolución del Porcentaje de casos de Tuberculosis detectados y curados con Tratamiento Abreviado Estricta-
        mente Supervisado (TAES) República Argentina. Años 1978, 1983, 1986, 1989, 1994-1999, 2000-2013 y 
       proyección 2015

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Dr. Emilio Coni

Por otro lado, se debe destacar que en el año 2013 la proporción de casos no evaluados se ubicó 
en 32,9% de los casos nuevos de Tuberculosis Pulmonar examen directo positivo, TB ED (+).Los 
casos evaluados y las tasas de éxito por jurisdicción se observa en la Tabla 7.11. No se contó con 
información referida a la evaluación de tratamiento de los casos notificados en La Rioja.
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acciones tendientes a asegurar las actividades necesarias por parte de las unidades territoriales 
para el control definitivo de la enfermedad de Chagas.

Proporción de provincias endémicas que certificaron la interrupción de la trans-
misión vectorial de la infección por Trypanosomacruzi (Enfermedad de Chagas)

El control de la Enfermedad de Chagas se basa principalmente en la interrupción de la transmisión 
vectorial de la misma en las provincias históricamente endémicas de nuestro país (19 provincias 
en total). La Certificación de la interrupción Vectorial del T. cruzi es un proceso que se efectiviza 
con instancias evaluativas ejercidas por el Ministerio de Salud de la Nación y la Organización Pa-
namericana de la Salud (OPS), siendo esta última quien otorga la certificación de provincia libre 
de transmisión vectorial.

De acuerdo con todas las estrategias de control y vigilancia que se vienen realizando desde el Pro-
grama Nacional de Chagas (PNCh) y los Programas Provinciales de Chagas, hacia 2014 se lograron 
avances respecto a las metas de control vectorial planteadas en el Plan Estratégico Nacional de 
Chagas y en los ODM. Como consecuencia de estas estrategias 8 de las 19 provincias endémicas 
(el 42%) se encuentran certificadas por la OPS por haber alcanzado la interrupción de la transmi-
sión vectorial del Trypanosomacruzi; ellas son: Jujuy, Río Negro, La Pampa, Entre Ríos, Neuquén, 
Misiones, Santa Fe y San Luis. Actualmente tanto en Tucumán como en Santiago del Estero hay 
seis departamentos que ya se encuentran certificados y por lo tanto se espera una próxima cer-
tificación del conjunto provincial. 

TABLA 12.      Proporción de provincias endémicas que certificaron la interrupción de la transmisión vectorial de la infección  
   por  Trypanosomacruzi (Enfermedad de Chagas).República Argentina. Total País. Años 2001-2014 y Meta 2015. 
   En porcentajes.

INDICADOR
AñOS

1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Proporción de provincias 
endémicas que certificaron

s/d s/d 21,05 21,05 21,05 26,30 26,30 26,30

INDICADOR
AñOS Meta

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Proporción de provincias 
endémicas que certificaron

26,30 26,30 26,30 26,30 31,58 36,84 36,84 42,10 100

Fuente: MSAL, Programa Nacional de Control y Prevención de Enfermedades Transmisibles por Vectores. Programa Nacional de Chagas.

resto de las jurisdicciones se encuentran por debajo del 80%.

Las dificultades para el alcance de esta meta responden a la falta de aplicación de las estrategias 
recomendadas por el programa nacional en cuanto a tratamiento de casos (Tratamiento directa-
mente observado-abordaje multidisciplinario del paciente) y la falta de adherencia de pacientes al 
tratamiento por diversos factores, principalmente asociados a la condición de vulnerabilidad social 
de los afectados. Por otro lado, teniendo en cuenta las diferencias mostradas entre las jurisdicciones 
con relación al alcance de estas metas, se deben considerar las desigualdades en salud basadas en 
diferencias de atención, apoyo, seguimiento y acceso, las cuales se constituyen en un factor esen-
cial que recrudece en las grandes áreas urbanas donde la discriminación aumenta la desigualdad.

En este sentido, uno de los desafíos más importantes que enfrenta el programa de cara al 2015 es 
fortalecer la estrategia TAES así como idear nuevas estrategias en el abordaje del paciente para 
lograr la adherencia en todas las provincias donde la tasa de curación es más baja que en el resto 
del país. Teniendo en cuenta que sólo tres jurisdicciones alcanzaron la meta y nueve superaron el 
80%, debe trabajarse en fortalecer la estrategia en todas las jurisdicciones y , en particular, en la 
provincia de Buenos Aires que presenta la tasa de curación más baja del país. Por esto, el desafío 
es implementar intervencionesfocalizadas en las regiones con tasas más bajas de curación para 
mejorar el control de la enfermedad.

Chagas

El Programa Nacional de Chagas (PNCh) realiza las acciones de control del vector (T. infestans) 
transmisor de la  Enfermedad de Chagas en un área endémica de 516.379 viviendas mayoritaria-
mente rurales y periurbanas. El programa cuenta con una mirada integral, propiciando la parti-
cipación de distintos sectores de la salud y de la propia comunidad, centrando su accionar en la 
implementación de estrategias vinculadas al control entomológico (presencia del vector), diag-
nóstico y tratamiento de los infectados, acciones de vigilancia, educación y comunicación, que 
se llevan a cabo en forma conjunta con los programas provinciales.

Las acciones de control no vectorial se extienden a todo el territorio del país, ya que por los movi-
mientos migratorios de las personas, en las provincias donde no se ha detectado la  presencia del 
vector, existe el riesgo de transmisión vertical (congénita). Sin embargo, el área históricamente 
de mayor endemicidad está representada en el Noroeste y Centro de nuestro país, con una super-
ficie de 1.045.087 Km2 y comprendiendo a 13 estados provinciales de los 19 endémicos respecto 
a la presencia del vector.

Con el objetivo de avanzar en la interrupción de la transmisión vectorial del T. cruzi y el control 
de la transmisión congénita y transfusional en todo el territorio nacional, se está implementando 
el  Plan Estratégico Nacional de Chagas 2011-2016, avalado por Resolución 867/12 del Ministerio 
de Salud de la Nación. Asimismo se implementa el Proyecto de Fortalecimiento de la Interrup-
ción de la Transmisión Vectorial de la Enfermedad de Chagas en la República Argentina, Fonpla-
taARG-19/2013, que tiene como objetivo asegurar el cumplimiento de las metas del Plan Estra-
tégico Nacional.

En base a ello se articularon, a través de la firma de convenios específicos con cada provincia, 
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FIGuRA 1.    Áreas con interrupción de transmisión vectorial de Trypanosomacruzi. República Argentina. Periodo 1999-2014.

Fuente: MSAL, Programa Nacional de Control y Prevención de Enfermedades Transmisibles por Vectores. Programa Nacional de Chagas

El avance en el control de la enfermedad de Chagas en el país es heterogéneo ya que hay provin-
cias, especialmente las de la región ecológica del Gran Chaco, que están más rezagadas en la im-
plementación y cobertura de las estrategias de control vectorial y en el diagnóstico y tratamiento 
de las personas infectadas. Esta situación desigual podría poner en riesgo el cumplimiento de las 
metas establecidas en el Plan Nacional 2011-2016. Atento a ello, el Programa Nacional de Chagas 
ha recibido un préstamo FONPLATA- ARG. 19/2013  para  el “Fortalecimiento de la Interrupción 
de la transmisión vectorial de la enfermedad de Chagas en la República”.

En la región ecológica del Gran Chaco, la multiplicidad étnica de pueblos originarios, particulares 
características ambientales, biológicas, socioeconómicas y culturales; y la aparición reciente de 
áreas con resistencia a insecticidas piretroides, promueven escenarios diferentes a los planteados 
en otras áreas del país, lo que requiere reformular e incrementar la exigencia de las estrategias 
en curso. Por estas razones una parte importante del proyecto se focaliza en fortalecer en toda el 
área del Gran Chaco una estrategia operativa para el control y la vigilancia vectorial que permita 
asegurar el cumplimiento de las metas nacionales. La sostenibilidad, requiere además, estrategias 
intersectoriales que el Ministerio de Salud de la Nación se encuentra articulando con otras áreas 
gubernamentales y actores extragubernamentales. Finalmente, se espera lograr la certificación 
de interrupción de la transmisión de la enfermedad en las provincias de Catamarca, Chaco, Cór-
doba, Corrientes, Formosa, Mendoza, Salta, La Rioja, Santiago del Estero, San Juan y Tucumán, 
y con esto del país.

El Ministerio de Salud de la Nación Argentina ha avalado el Plan Estratégico Nacional de Chagas 
por Resolución 867/12, para que se avance en la interrupción de la transmisión vectorial del T. 
cruzi y el control de la transmisión congénita y transfusional en todo el territorio nacional. Por 
lo expuesto, y dado que Argentina es un país federal, en el que los gobiernos provinciales defi-
nen sus políticas prioritarias, es imperioso seguir sosteniendo lo realizado hasta el momento, y 
reforzar las estrategias que contribuyan a la visualización y priorización de la problemática por 
parte de los gobiernos provinciales, especialmente en las provincias de alto y moderado riesgo de 
transmisión vectorial.

Por lo anteriormente mencionado, se debenredoblar los esfuerzos para mejorar la capacidad ope-
rativa y descentralizada para el diagnóstico y tratamiento etiológico de los infectados por T. cruzi, 
a fin de incrementar la detección y tratamiento de casos y lograr la notificación de los mismos. 

Paludismo
Índice parasitario anual 

En Argentina, el Paludismo es considerado una problemática controlada ya que el Índice Parasi-
tario Anual (IPA) se mantiene desde comienzos del período analizado por debajo de la meta esta-
blecida para el año 2015. Desde el punto de vista epidemiológico, el país se encuentra en proceso 
de eliminación de la transmisión local ya que el último caso autóctono notificado corresponde 
al año 2010. En 2011, 2012, 2013 y 2014 se comprobaron respectivamente 18,4 ,4 y 4 casos, todos 
ellos importados.

TABLA 13.    Índice parasitario anual cada 1000 habitantes en las áreas de riesgo. República Argentina.  Años 1990,2000- 

  2014 y Meta 2015.

INDICADOR
AñOS

1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Índice parasitario 
anual 

0,042 0,17 0,08 0,05 0,04 0,04 0,09 0,07

INDICADOR
AñOS Meta

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Índice parasitario 
anual 

0,12 0,11 0,09 0,02 0,03 0,01 0,01 0,01 < 1

Fuente: MSAL, Programa Nacional de Control y Prevención de Enfermedades Transmisibles por Vectores.

Con el objetivo de sostener el nivel actual del indicador resulta fundamentalmantener un nivel 
de vigilancia epidemiológica y entomológica que impida que la enfermedad vuelva a instalarse 
en el país. Esta consideración, comprende fundamentalmente el desarrollo de actividades opera-
tivas  por parte de los equipos de salud en áreas de frontera a fin de ejercer una prevención de la 
reintroducción de casos.

Con interrupción En proceso de interrupción

Evolución del área con interrupción de transmisión vectorial de Trypanosoma cruzi

1999 2001-2014

Certificación de 
Jujuy, Río Negro, 
Entre Ríos, La 
Pampa, Neunquén

2011

Certificación de 
Misiones

2012

Recertificación de 
Jujuy, Río Negro, 
La Pampa, Entre 
Ríos, Neuquén, 
Misiones, Santa 
Fé y 4 dptos. de 
Santiago del 
Estero. En 
proceso San Luis 
y La Rioja 

2013

Recertificación 
de Jujuy, Río 
Negro, La Pampa, 
Entre Ríos, 
Neuquén, 
Misiones, Santa 
Fé y 6 dptos. de 
Santiago del 
Estero. En 
proceso San Luis 
y La Rioja 

2014

Recertificación  
de Jujuy, Río 
Negro, La Pampa, 
Entre Ríos y 
Neuquén y 
Certificación en 
Misiones, Santa 
Fé y San Luis. Se 
consolideron 6 
dptos en 
Santiago del 
Estero y 6 en 
Tucumán.



ODM 7 
Combatir el VIH/Sida, la Tuberculosis, el Paludismo, el Chagas y otras enfermedades

ODM 7

Argentina: Informe Final 2015

153152

Desafíos
Líneas de acción en Sida

▶▶ Aumentar la proporción de personas que se diagnostican en etapas tempranas de la infección 
para reducir la morbimortalidad por sida, a través de distintas estrategias como la oferta ac-
tiva de la prueba por parte de los servicios de salud, la implementación de pruebas rápidas, 
la diversificación de los algoritmos diagnósticos, el desarrollo de consultorios amigables para 
población  expuesta, etc.

▶▶ Eliminar la transmisión vertical del VIH.
▶▶ Universalizar el ofrecimiento del test de VIH a las parejas sexuales de las mujeres embaraza-

das para reducir la transmisión vertical.
▶▶ Fortalecer los procesos de adherencia a los tratamientos a las personas con VIH para aumen-

tar la efectividad de los mismos.
▶▶ Aumentar el uso de preservativos y el acceso a recursos de prevención para reducir la inciden-

cia de infecciones por VIH.
▶▶ Generar una encuesta nacional de comportamiento relacionada al VIH-Sida y las ITS con el 

fin de obtener información para orientar las acciones.
▶▶ Disminuir el estigma y la discriminación hacia las personas con VIH y las poblaciones más 

afectadas por la epidemia para reducir su vulnerabilidad.

Líneas de acción en Tuberculosis

▶▶ Mantener la meta de éxito en el tratamiento, la cual presenta dificultades de concreción en 
2015, a fin de fortalecer las acciones de control.

▶▶ Consolidar las metas epidemiológicas (notificación y mortalidad) analizando, en conjunto 
con los responsables del programa nacional, programas provinciales, sociedades científicas 
y agencias internacionales, nuevas metas que sirvan de estímulo para mejorar la captación 
de los pacientes y  su tratamiento y que ayuden a fortalecer los sistemas de registros tanto en 
cobertura como en calidad.

▶▶ La inclusión de indicadores de búsqueda o detección de casos de TB a nivel nacional y subna-
cional, para lo cual se deben analizar y discutir las metodologías propuestas y su aplicabilidad 
a los niveles jurisdiccionales.

▶▶ La inclusión de nuevas estrategias en el abordaje del paciente para mejorar la adherencia al 
tratamiento y aumentar la tasa de éxito.

▶▶ Fortalecer la estrategia TAES a fin de lograr la adherencia de los pacientes al tratamiento en 
todas las jurisdicciones.

Líneas de acción en Chagas

▶▶ Promover el desarrollo de los Programas provinciales en términos de recursos humanos, mo-
vilidad y capacitación.

▶▶ Desarrollar programas de comunicación social y educación para la salud para la problemáti-
ca rural y urbana de Chagas, a fin de hacer visible y desnaturalizar la enfermedad de Chagas 
en la población.

▶▶ Instalar la vigilancia entomoepidemiológica institucional y comunitaria.
▶▶ Fortalecer el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud (SNVS).
▶▶ Desarrollar un Plan Nacional de erradicación de viviendas rancho.

▶▶ Promover investigaciones para el desarrollo de nuevos formulados químicos, controles biológicos 
y/o físicos, con menor impacto ambiental, para el control de poblaciones de T. infestans resistentes.

Líneas de acción en Paludismo

▶▶ Profundizar la vigilancia epidemiológica a fin de asegurar una detección temprana y oportuna 
de casos sospechosos así como el diagnóstico y la administración del tratamiento específico 
supervisado.



ODM 8 
Asegurar un medio ambiente sostenible

155

Áreas protegidas

El artículo 2° del Convenio sobre Diversidad Biológica, establece como “área protegida” (AP) a un 
“área definida geográficamente que ha sido designada, regulada y administrada a fin de alcanzar 
objetivos específicos de conservación”. 

Las áreas protegidas son un instrumento esencial para la conservación de espacios representa-
tivos de ecosistemas y de ecorregiones. Ello implica el mantenimiento del patrimonio natural, 
cultural, como así también de los procesos que los sustentan. 

Deberán ser lugares de excelencia para el ensayo y la demostración de métodos de conservación 
y desarrollo sostenible, contribuyendo a la conservación de los paisajes, de los ecosistemas, de las 
especies y de la heterogeneidad genética; fomentando un desarrollo económico y humano soste-
nible; prestando apoyo a proyectos de educación y de capacitación sobre el medio ambiente, y de 
investigación y observación permanente en relación con cuestiones locales, regionales, nacionales 
y mundiales de conservación y desarrollo sostenible. 

Marco Jurídico

De acuerdo a lo establecido en la Constitución Nacional, el dominio originario de los recursos 
naturales corresponde a las provincias; la categorización de las AP está sujeta a su jurisdicción y 
se establecen por la legislación provincial. La mayoría de ellas cuentan con una ley específica de 
AP, o bien la temática se encuentra integrada a leyes de medio ambiente, de recursos naturales 
renovables o de patrimonio turístico. 

A escala nacional las AP se establecen de acuerdo a la Ley nacional Nº 22.351/80 de Parques Nacio-
nales y Reservas Nacionales y Monumentos Naturales, y otras leyes y decretos que la complementan. 

Algunas provincias también incluyen en su legislación figuras internacionales de conservación, 
como los Sitios Ramsar, las Reservas de Biosfera (MaB), los Sitios de Patrimonio Mundial Natu-
ral y Cultural, o a sistemas internacionales más específicos de conservación como los sitios de la 
Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras (RHRAP). Varias provincias contemplan en su 
legislación la creación de áreas protegidas en predios privados. 

En el año 2003 se creó el Sistema Federal de Áreas Protegidas – SiFAP -, a través de un Acuerdo Mar-
co entre la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS),  la Administración de Parques 
Nacionales (APN) y el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), tendiente a integrar a las zo-
nas de ecosistemas continentales (terrestres o acuáticos), marinos o costeros/marinos, con límites 
definidos y bajo algún tipo de protección legal, nacional o provincial, respecto de la conservación del 
ecosistema, que las autoridades competentes de las diferentes jurisdicciones inscriban voluntaria-
mente en el mismo, sin que ello, de modo alguno, signifique una afectación al poder jurisdiccional.
A la fecha de elaboración del presente informe se ha elaborado un Proyecto de Ley de Presupues-

Metas 

▶ Haber logrado en 2015 que todas las políticas y programas del  

 país hayan integrado los principios del desarrollo sostenible y se  

 haya revertido la pérdida de recursos naturales (ambientales).

▶ Reducir en dos terceras partes la proporción de la población sin  

 acceso a agua potable entre los años 1990 y 2015.

▶ Reducir en dos terceras partes la proporción de la población sin  

 acceso a desagües cloacales entre los años 1990 y 2015.

▶ Haber reducido a la mitad la proporción de hogares residentes en  

 viviendas deficitarias y en condiciones de tenencia irregular.

ODM 8

Asegurar un medio 
ambiente sostenible
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TABLA  1.    Áreas protegidas por ecorregión

ECO-REGIóN
SUPERFICIE EN 
HECTáREAS*

N° DE áREAS 
PROTEGIDAS

SUPERFICIE DE 
áREAS PROTEGIDAS 

(HA)

% SUPERFICIE 
PROTEGIDA/
ECO-REGIóN

Total 279.181.000 432 30.111.672 10,79

Altos Andes 14.300.000 21 5.160.837 36,09

Puna 8.640.000 9 2.206.537 25,54

Monte de Sierras y Bolsones 11.710.000 12 1.305.183 11,15

Selva de las yungas 4.661.000 25 1.650.505 35,41

Chaco Seco 49.298.000 41 3.427.040 6,95

Chaco Húmedo 11.850.000 14 252.956 2,13

Selva Paranaense 2.686.000 70 496.189 18,47

Esteros del Iberá 3.793.000 4 1.505.054 39,68

Campos y Malezales 2.768.000 3 3.800 0,14

Delta e Islas del Paraná 4.825.000 33 1.685.382 34,93

Espinal 29.740.000 29 285.888 0,96

Pampa 39.133.000 39 994.374 2,54

Monte de Llanuras 
y Mesetas

35.331.000 27 1.184.070 3,35

Estepa Patagónica 53.446.000 49 6.046.720 11,31

Bosques Patagónicos 7.000.000 39 2.752.160 39,32

Mar Argentino 103.256.403 17 1.154.977 1,12

Islas del Atlántico Sur 1.079.264 - - -

Antártida (96.531.400 
ha de tierra firme)

146.159.700 - - -

*Nota: El total no incluye el Mar Argentino
Fuente: Sistema Federal de Áreas Protegidas – SiFAP – 2015

Las AP de nuestro territorio presentan una importante heterogeneidad respecto a su estructura 
y desarrollo, existen aquellas que únicamente poseen la normativa por las que fueron creadas, 
hasta las que cuentan con personal de control, asesoramiento y vigilancia, equipos de investiga-
ción, planes de gestión e integración de la población, etc.

tos Mínimos de Áreas Protegidas, conjuntamente con la APN y el COFEMA, que se encuentra en 
las últimas etapas de aprobación por parte de las instituciones integrantes del SiFAP.

Estado actual

La información actualizada al mes de mayo de 2015 indica que la República Argentina cuenta con 
432 AP, con una superficie aproximada de 30.000.000 ha, que representan el 10,79% de la superfi-
cie continental nacional. A esta superficie continental debe agregarse el Área Marina Protegida, 
Namuncurá-Banco Burwood, con una superficie aproximada a 2.800.000 ha, creada por Ley Na-
cional N°26.875. 

Evolución  

En el siguiente gráfico se presenta la evolución de la superficie protegida del país, continental y 
marino-costera desde 1990 a 2015.

GRÁFICO 1.    Porcentaje total del territorio protegido para mantener la biodiversidad por año, 1990-2015

*Nota: actualizado a junio 2015 
Fuente: Sistema Federal de Áreas Protegidas (SiFAP). Año 2015

La proporción territorial protegida se ha incrementado en forma sostenida, durante los últimos 
años. En consecuencia, en el año 2015 la Argentina cumplió la meta establecida en el marco de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de alcanzar el 10% de territorio protegido para 
mantener la biodiversidad.   

Más recientemente en la X Conferencia de las Partes del Convenio de Diversidad Biológica (Nago-
ya-Japón, Octubre 2010) se arribó a un nuevo acuerdo en el que se estableció la meta de alcanzar 
en el año 2020 la protección del 17% de áreas terrestres y de aguas continentales y del 10% de las 
zonas marinas y costeras.

En tanto las AP protegen y conservan la biodiversidad y los recursos culturales asociados y/o las 
actividades promotoras de desarrollo sustentable, es conveniente preservar una superficie su-
ficientemente representativa de cada ecorregión para asegurar un buen grado de cobertura de 
protección y permanencia.
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en su territorio…” y en el Artículo 8º que “Durante el transcurso del tiempo entre la sanción de la 
presente ley y la realización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, no se podrá realizar 
desmontes”. A su vez, dicha Ley indica en su Artículo 9º que sólo los sectores del Ordenamiento 
Territorial de Bosques Nativos (OTBN) en la categoría III (verde) “pueden transformarse parcial-
mente o en su totalidad dentro de los criterios de la ley”. 

Marco Jurídico

Se citan en este ítem las leyes directamente vinculadas con la gestión de bosques así como algunas 
resoluciones emanadas del Consejo Federal de Medio Ambiente que hacen a aspectos operativos 
de la implementación de la Ley:
▶▶ Ley General del Ambiente  N° 25675. 2002 
▶▶ Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos N° 26.331. 2007 
▶▶ Decreto PEN. Reglamentario 91/2009.
▶▶ Resolución COFEMA 229/2012 – Aprobación del Reglamento Procedimientos Generales Ley 26.331.
▶▶ Resolución COFEMA 236/2012 – Aprobación del Documento “Pautas Metodológicas para las 

Actualizaciones de los OTBN”.
▶▶ Resolución COFEMA 277/2014 – Aprobación de la actualización del Reglamento de Procedi-

mientos Generales, Ley 26.331.

Situación actual

A partir de la sanción la Ley 26.331/2007 se ha  desarrollado una activa política nacional de pre-
servación y uso sustentable de los bosques nativos, que ha significado un cambio de paradigma 
en el uso del territorio a partir de la promoción del ordenamiento territorial de nuestros bosques 
en función de sus valores de conservación y de las necesidades y potencialidades del desarrollo 
productivo de las distintas ecorregiones.

La estrategia de instrumentación de esta Ley consiste en establecer umbrales de protección am-
biental para la conservación, el aprovechamiento y el manejo sustentable de los bosques nativos, 
y de los servicios ambientales que éstos brindan a la sociedad, haciendo énfasis en que estos be-
neficios fomenten el arraigo y desarrollo de las comunidades rurales campesinas, aborígenes y de 
pequeños productores que habitan el bosque nativo.

La implementación de la misma ha demandado un significativo esfuerzo de gestión territorial 
para poder abordar el complejo proceso de ordenamiento del suelo en las distintas provincias, 
permitiendo acordar usos en una superficie de aproximadamente 53 millones de hectáreas, don-
de un 80% se ha destinado a la protección y el manejo sostenible de la cobertura forestal. Es muy 
importante tener en cuenta que en la definición de bosque nativo de la Ley 26.331/2007 están 
comprendidos bosques en galería, bosques de 3 a 7 m de altura arbórea y palmares que no están 
contemplados dentro de la clase Tierras Forestales.  Es por ello, que existen diferencias entre la 
superficie mencionada que comprende las áreas definidas en los OTBN provinciales y la superfi-
cie que se viene reportando para este indicador, dado que responden a los distintos criterios con 
los que se identifican a los bosques nativos. 

Proyectos, acciones, intervenciones a futuro

La APN ha presentado, logrando su aprobación ante el Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
(GEF por sus siglas en inglés), el Proyecto “Corredores Rurales y Conservación de la Biodiversidad”. 
El Componente Nº3 de este proyecto, “Fortalecimiento Institucional del SiFAP” (U$S990.000) plan-
tea como objetivo “asegurar las condiciones para una gestión integrada y sustentable del sistema, 
que exprese la acción mancomunada y continua de las diversas unidades regionales, contemplan-
do el fortalecimiento de las capacidades provinciales de manera que redunde en un manejo más 
efectivo de las áreas protegidas”. Se espera comenzar su implementación próximamente.

En el ámbito del SiFAP se continuó con la realización de talleres nacionales y reuniones regio-
nales; en ellos se profundizó la discusión acerca del significado y la proyección del SiFAP como 
generador y ejecutor de la política nacional de conservación, protección y fortalecimiento de las 
APs, de la mejora de sus capacidades técnicas y de gestión mediante la cooperación entre las ju-
risdicciones del país.  

En el mes de mayo de 2015 se realizó, en la ciudad de San Juan, el Segundo  Congreso Nacional de 
Áreas Protegidas en el que se acordó la realización periódica de este tipo de eventos.  

Desafíos 

De acuerdo a lo tratado en las reuniones del SiFAP y en el Congreso de San Juan, los desafíos na-
cionales para los próximos años, en relación con las AP son:
▶▶ Profundizar el proceso de incorporación de las AP a la planificación nacional.
▶▶ Profundizar el desarrollo de una visión acerca de  los beneficios ambientales, sociales, y eco-

nómicos que aportan las AP al desarrollo sostenible.
▶▶ Continuar con la identificación de áreas claves o prioritarias, coordinando las acciones para 

la implementación de corredores biológicos donde corresponda.
▶▶ Consolidar al Sistema Federal de Áreas Protegidas integrado y representativo de la heteroge-

neidad ecosistémica.
▶▶ Profundizar la capacitación del personal de gestión y de técnicos involucrados en la conser-

vación y/o el manejo sustentable de las AP.

Bosque nativo de la República Argentina

En respuesta al intenso proceso de cambio del uso de la tierra registrado desde la década de los 90 
debido principalmente al avance de la frontera agrícola, el 28 de noviembre de 2007 se sancionó 
la Ley Nacional Nº 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Na-
tivos, que establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, 
restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos y de los 
servicios ambientales que éstos brindan. Asimismo, estableció un régimen de fomento y criterios 
para la asignación de fondos a cambio de los servicios ambientales provistos por el bosque.

Entre los presupuestos mínimos que estipula dicha Ley, se menciona en el Artículo 6º que “En un 
plazo máximo de un año a partir de la sanción de la presente ley, a través de un proceso participa-
tivo, cada jurisdicción deberá realizar el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos existentes 
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GRÁFICO  2.     Porcentaje de superficie cubierta por bosque nativo

*Notas: Los datos de superficie de bosque nativo corresponden a la clase Tierras Forestales (TF), que son tierras con una cobertura arbórea de 
especies nativas mayor o igual al 20% con árboles que alcanzan una altura mínima de 7 metros y una superficie superior a 10 hectáreas. Es im-
portante aclarar que a partir de la Ley N° 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (2007), su Decreto 
Reglamentario (2009) y la Resolución COFEMA 230/2012 (Pauta 1.2), la definición de bosque nativo abarca a todos los ecosistemas forestales 
naturales en distinto estado de desarrollo, de origen primario o secundario, que presentan una cobertura arbórea de especies nativas mayor o igual 
al 20% y con árboles que alcanzan una altura mínima de 3 metros, incluyendo palmares, que no corresponde a los datos presentados en este informe. 
* Notas: datos 2006 a 2014: Estimaciones UMSEF - Dirección de Bosques (SAyDS) realizadas en base a la deforestación (pérdida de TF) de los 
períodos: 2002-2006, 2006-2007, 2007-2011, 2011-2013 y 2013-2014.

Fuente:  Año 1937: Censo Nacional Agropecuario
                 Año 1987: Estimaciones del Instituto Forestal Nacional (IFONA)
                 Año 1998: Primer Inventario Nacional de Bosques Nativos - Proyecto Bosques Nativos y Áreas Protegidas - Secretaría de Ambiente y 
                 Desarrollo Sustentable
                 Año 2002-2014: Unidad de de Manejo del Sistema de Evaluación Forestal (UMSEF) - Dirección de Bosques - Secretaría de Ambiente y 
                 Desarrollo Sustentable

GRÁFICO  3.    Evolución del porcentaje de pérdida anual de superficie cubierta por bosque nativo para las provincias de mayor 
      superficie de bosque nativo del norte argentino y total de las regiones forestales analizadas (Yungas, Parque 
      Chaqueño, Selva Paranaense y Espinal)

Fuente: Unidad de de Manejo del Sistema de Evaluación Forestal (UMSEF) - Dirección de Bosques - Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable

Sobre la base del trabajo de articulación entre la Nación y las provincias se han invertido hasta 
el presente más de 1.100 millones de pesos, distribuidos progresivamente entre las distintas ju-
risdicciones que fueron aprobando sus ordenamientos territoriales. Este esfuerzo de inversión 
y de articulación en el territorio de la política pública ligada a nuestros bosques nativos nos ha 
permitido, en esta primera etapa, poner bajo manejo más del 20% de la superficie de los bosques 
ordenados, mediante la instrumentación de alrededor de 4.000 planes de conservación y de ma-
nejo sustentable.

En el marco de la recuperación del rol del Estado en la definición de las políticas públicas de de-
sarrollo productivo sustentable, se ha consensuado con el Ministerio de Agricultura, Ganadería 
y Pesca de la Nación la implementación del Plan Nacional de Manejo del Bosque Nativo con Ga-
nadería Integrada, que compatibiliza la preservación del bosque nativo con la producción gana-
dera estimulando las economías regionales como así también la competitividad de las cadenas 
de valor. El próximo paso será la certificación de esta producción sustentable en lo económico, 
social y ambiental.

Otra acción a destacar es la articulación de la SAyDS con el Ministerio de Ciencia y Técnica e In-
novación Productiva de la Nación para la lograr un mayor conocimiento sobre estos ecosistemas 
complejos a través de la cofinanciación de un Plan Nacional de Investigación.

Evolución

Se incluye en este ítem la evolución del porcentaje de bosques nativos donde se ve la desacelera-
ción de la deforestación a partir de la sanción de la Ley 26.331 a fines del año 2007 (Gráfico 1). Esta 
información se completa con el Gráfico 2, donde se observa la tasa anual de pérdida de superficie 
cubierta por bosque nativo entre 2006 y 2014, en las provincias con mayor superficie de bosque 
nativo del norte de Argentina y el valor total de las regiones forestales con mayor impacto de es-
te proceso en los últimos veinte años, las cuales son Parque Chaqueño, Yungas (Selva Tucumano 
Boliviana), Selva Paranaense (Selva Misionera) y Espinal (distritos del Caldén y del Ñandubay).

Es muy importante tener en cuenta que los datos de superficie de bosque nativo presentados co-
rresponden a la clase Tierras Forestales, que son tierras con una cobertura arbórea de especies 
nativas mayor o igual al 20% con árboles que alcanzan una altura mínima de 7 metros y una 
superficie superior a 10 hectáreas. Sin embargo, a partir de la Ley N° 26.331 de Presupuestos Mí-
nimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (2007), su Decreto Reglamentario (2009) 
y la Resolución COFEMA 230/2012 (Pauta 1.2), la definición de bosque nativo abarca a todos los 
ecosistemas forestales naturales en distinto estado de desarrollo, de origen primario o secundario, 
que presentan una cobertura arbórea de especies nativas mayor o igual al 20% y con árboles que 
alcanzan una altura mínima de 3 metros, incluyendo palmares, por lo tanto existen diferencias 
entre la superficie utilizada para reportar este indicador y la superficie declarada por las jurisdic-
ciones provinciales en sus ordenamientos territoriales de bosques nativos.
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En el periodo 1960-2010 la precipitación aumentó en casi todo el país aunque con variaciones in-
teranuales. Los mayores aumentos se registraron en el este del país con más de 200 mm en algu-
nas zonas. Por el contrario, sobre los Andes patagónicos las precipitaciones tuvieron un cambio 
negativo en el periodo 1960-2010. En ese período se registra que hubo un cambio hacia precipita-
ciones más frecuentes en parte del país y más intensas en algunas zonas. 

Marco Jurídico

La República Argentina aprobó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Cli-
mático (UNFCCC) en 1993 mediante la Ley 24.295. A través del Decreto 2213/2002 la SAyDS fue 
designada como Autoridad de Aplicación de la Ley 24.295, por lo que a fin de instrumentar estas 
responsabilidades se creó la Unidad de Cambio Climático (UCC), dependiente del Secretario de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable. En el año 2007, a través de la Resolución 58/07 de la Jefatura 
de Gabinete de Ministros, se  cambió de rango la Unidad de Cambio Climático a Dirección.

Por iniciativa de SAyDS, el 22 de diciembre de 2009 se crea el Comité Gubernamental de Cambio 
Climático como instancia de articulación institucional en materia de cambio climático. El Co-
mité se instrumentó mediante un Acta Acuerdo ratificada por más de 26 organismos nacionales 
(incluyendo a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación) que participan de 
las reuniones a través de agentes designados a tales efectos.

El Comité lidera el proceso de elaboración de la Estrategia Nacional en Cambio Climático. Dicho 
proceso consiste en una instancia de articulación interinstitucional, entre las diferentes agen-
cias del gobierno vinculadas al cambio climático. Asimismo, existe una instancia extraordinaria 
denominada “Comité ampliado” de la cual participan la sociedad civil, organizaciones de los tra-
bajadores, el sector privado y el sector científico-académico. Se ha logrado identificar y describir, 
en un ámbito intergubernamental, acciones que contribuyen a la mitigación y adaptación del 
cambio climático. 

En el marco del Proyecto Tercera Comunicación Nacional (TCN) sobre Cambio Climático se en-
cuentra en desarrollo el nuevo Inventario de Gases Efecto Invernadero (GEIs) (2010-2012). El mis-
mo incluye la serie histórica 1990-2012 y proyecciones hasta 2030 de las emisiones provenientes 
de los sectores: energía, procesos industriales y uso de productos, agricultura y ganadería, cambio 
de uso del suelo y silvicultura y residuos. Adicionalmente, se presenta una revisión y recalculo de 
los inventarios anteriores, correspondientes a los años 1990, 1994, 1997 y 2000. 

Adicionalmente, la TCN presenta estudios sobre el potencial de mitigación en los principales sec-
tores económicos y emisores de GEIs, identificando políticas y medidas prioritarias que busquen 
facilitar la implementación de acciones de mitigación a la vez que generen cobeneficios ambien-
tales sociales y económicos. En materia de adaptación se presentará una evaluación de los im-
pactos del cambio climático en los sectores y áreas más vulnerables en el país (incluye estudios de 
vulnerabilidad social, amenaza y riesgo, adaptación del sector laboral, energético, sector agrícola 
ganadero y turismo, y analiza las regiones Mar Argentino, Patagonia, zona árida, cordillera y Oasis 
de Piedemonte Andino). Identificará y propondrá asimismo acciones de adaptación prioritarias. 
Esta información estará disponible durante el segundo semestre de 2015. 

Logros

▶▶ Reducción de la tasa de deforestación a nivel nacional.
▶▶ 20 provincias con OTBN acreditadas y 3 en proceso de acreditación.
▶▶ 4.000 Planes de Manejo o Conservación en las 20 provincias acreditadas.
▶▶ Convenios con organismos nacionales para facilitar el trabajo interdisciplinario e interinstitu-

cional: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Ministerio de Ciencia y Tecnología, Ins-
tituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, etc.

▶▶ Puesta en funcionamiento de cinco Nodos Regionales: Selva Paranaense, Yungas, Parque Cha-
queño, Monte y Espinal y Bosque Andino Patagónico.

Desafíos

El gran desafío es la aplicación de la política nacional de bosques nativos a través de la implemen-
tación integral de la Ley 26.331. Ello implica:
▶▶ Acreditación nacional de todas las jurisdicciones con bosques nativos.
▶▶ Incrementar la compensación por servicios ambientales.
▶▶ Aumentar la cantidad de planes de manejo y conservación en cada jurisdicción, priorizando 

los actores sociales más vulnerables (comunidades originarias y pequeños productores).
▶▶ Incrementar la producción de los bosques nativos a través de un manejo sustentable, es decir 

integral, con aprovechamiento y conservación de todos los recursos (forestales madereros y 
no madereros).

▶▶ Disminuir significativamente el comercio ilegal de madera y profundizar la inclusión social, 
promoviendo mejores técnicas silvícolas y comerciales (comercio justo).

Emisiones de gases efecto invernadero (GEI)

Argentina, por su situación geográfica y sus características socioeconómicas, es un país muy vul-
nerable al cambio climático y la variabilidad climática. 

Las tendencias y proyecciones del Cambio Climático en Argentina se expresan en el Estudio de 
Modelos Climáticos desarrollado en el marco de las actividades del Proyecto Tercera Comunica-
ción Nacional Sobre Cambio Climático (TCNCC)1. 

Los resultados de ese estudio muestran que en la mayor parte de la Argentina hubo un aumento 
de temperatura de hasta medio grado entre 1960 y 2010. En la Patagonia el aumento de tempera-
tura fue mayor que en el resto del país, llegando en algunas zonas a superar 1°C, con un impacto 
que se refleja en la retirada de los glaciares de esa región. 

En el este y norte del país se registra un aumento considerable de las olas de calor. 

1. Realizado por el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (CIMA)
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La TCN es parte del compromiso de Argentina en informar el cumplimiento de la Convención 
Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), en su calidad de Parte, sin com-
promisos cuantitativos de reducción de emisiones. Dicho compromiso no tiene una periodicidad 
establecida, sino que está supeditada a la disponibilidad de financiamiento. 

Sin embargo, actualmente el país cuenta con nuevo compromiso en cuanto a la generación de in-
formación vinculada a cambio climático y su comunicación cada dos años a la CMNUCC, como 
consecuencia de las decisiones resultantes de las Conferencias de las Partes (COP), COP16 cele-
brada en 2010 en Cancún, México y COP 17 realizada en Durban, Sudáfrica en 2001. 

En la COP 16, se decidió que los países en desarrollo -de acuerdo con sus capacidades y el nivel 
de apoyo previsto para los informes- deben de presentar Informes Bienales (BURs, por sus siglas 
en inglés) que contengan actualizaciones de los inventarios nacionales de GEIs, incluyendo un 
informe nacional del inventario, así como información sobre las medidas de mitigación, las ne-
cesidades y el apoyo recibido. Esta decisión se especificó en la COP 17, donde se aprobaron las di-
rectrices para la preparación de los BURs de las Partes No Anexo I y se determinó como plazo de 
presentación de los BURs cada dos años a partir de diciembre de 2014.  

Bajo este nuevo compromiso, la República Argentina presentará el primer BUR, durante el segundo 
semestre de 2015. Paralelamente, el país solicitó financiamiento al Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial (FMAM), para la formulación del segundo BUR el cual ha sido asignado y se encuentra 
en proceso de elaboración, para presentar en el año 2016. 

Con la publicación de estos informes  Argentina contará con información actualizada sobre GEIs, 
comprendiendo los diversos sectores, como base para la toma de decisiones en materia de miti-
gación al cambio climático. 

Estado actual

Conforme a los datos preliminares de la TCN, los indicadores de seguimiento seleccionados pa-
ra ODM presentan los valores detallados en la Tabla 1. Cabe destacar que se hallan diferencias 
respecto de los valores presentados en Informe País de ODM 2012, debido a que se han revisado 
y recalculado los inventarios anteriores, correspondientes a los años 1990, 1994, 1997 y 2000. Si 
bien en las emisiones sin el sector Cambio de Uso del Suelo y Silvicultura (CUSS), no presentan 
diferencias significativas, se han actualizado asimismo, los datos de población.   

Respecto de los datos de emisiones las diferencias radican en los datos utilizados y la modificación 
de determinados supuestos para los diferentes cálculos sectoriales. El sector CUSS en particular, 
ha presentando diferencias significativas respecto de los anteriores, dada la mayor disponibilidad 
de información generada en la última década para ese sector y la mayor precisión en los datos 
existentes, como así también los cambios reales detectados en el sector. 

TABLA 1. Indicadores de seguimiento ODM 

NOMBRE DEL INDICADOR 
AñO

1990 1994 1997 2000 2001 2002 2003

Emisiones totales de GEI.  (To-
neladas de co2 equivalente per 
cápita) incluyendo CUSS*

8,37 9,42 9,79 9,75 9,52 9,55 9,93

Emisiones totales de GEI (to-
neladas de co2 equivalente per 
cápita). Excluyendo CUSS*

7,27 7,62 7,8 8,18 7,80 7,69 7,94

NOMBRE DEL INDICADOR 
AñO

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Emisiones totales de GEI.  (To-
neladas de co2 equivalente per 
cápita) incluyendo CUSS *

10,65 10,89 11,26 11,37 11,30 11,37 11,16

Emisiones totales de GEI (to-
neladas de co2 equivalente per 
cápita). Excluyendo CUSS*

8,52 8,64 8,88 8,86 8,67 8,62 8,29

NOMBRE DEL INDICADOR 
AñO

2011 2012 2013 2014 2015

Emisiones totales de GEI.  (To-
neladas de co2 equivalente per 
cápita) incluyendo CUSS*

10,74 10,48 10,53 10,47 10,56

Emisiones totales de GEI (to-
neladas de co2 equivalente per 
cápita). Excluyendo CUSS*

8,21 8,27 8,25 8,27 8,41

Fuente: Elaborado en base a datos de Proyecto Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático. Inventario nacional de emisiones de gases 
de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal de la República Argentina del año 2012 (INV-GEI). Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la Nación, Buenos Aires, Argentina, 2015.

Evolución  

En el siguiente gráfico se presenta la evolución de las emisiones de GEIs per cápita en toneladas de 
CO2 equivalente, para el período 1990 a 2015, diferenciando valores con y sin inclusión del sector 
CUSS. Se destacan en particular los años correspondientes a la presentación oficial de inventarios, 
tanto en la tabla como en el gráfico.  

GRÁFICO  4.    Evolución de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEIs) con y sin CUSS. Período 1990-2015

 

Fuente: Elaborado en  base a datos del Proyecto Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático. Inventario nacional de emisiones de ga-
ses de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal de la República Argentina del año 2012 (INV-GEI). Secretaría de Ambiente 
y Desarrollo Sustentable de la Nación, 2015, Buenos Aires, Argentina.
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Proyectos, acciones, intervenciones a futuro

SAyDS ha generado el registro Web de iniciativas y proyectos sectoriales con implicancias en políti-
cas de mitigación y adaptación al Cambio Climático desarrolladas desde los diferentes organismos 
de gobierno, que se encuentra disponible en el link http://www.ambiente.gob.ar/?idarticulo=12602. 
 
Por otra parte, Argentina se encuentra desarrollando las Contribuciones Previstas y Determina-
das a nivel nacional (INDCs, por sus siglas en inglés). Se trata de planes de acción climáticos para 
definir compromisos en materia de mitigación y adaptación a nivel nacional -bajo el sistema de 
responsabilidades comunes pero diferenciadas- que las Partes de la CMNUCC están invitadas a 
presentar hacia fines de 2015.  

Las INDCs se introdujeron como concepto durante la COP 19, celebrada en Varsovia en 2013. Se 
trata de compromisos de reducción de emisiones – que incluye a todos países parte de la CMNUCC 
(Anexo I y No Anexo I) – que surgen de las acciones que se llevarán a cabo a nivel doméstico para 
hacer frente al cambio climático. En algunos casos incluye adaptación además de mitigación y 
medios de implementación (financiación, desarrollo de capacidades y transferencia de tecnología 
o apoyo en materia tecnológica). 

Las INDCs constituirán la base del nuevo régimen climático global, que se definirá en la vigésima 
primera Conferencia de las Partes a realizarse en París, Francia a finales de 2015. El objetivo del 
nuevo acuerdo -que entrará en vigor en 2020- es evitar que el calentamiento global supere los 2ºC 
así como adaptar las sociedades a los efectos presentes y futuros del cambio climático.

El proceso de elaboración de las INDCs a nivel nacional permite cuantificar los esfuerzos que Ar-
gentina está desarrollando actualmente en materia de mitigación desde los diferentes organismos 
del Estado con competencia en sectores que emiten GEIs. Permite asimismo  evaluar las poten-
ciales iniciativas que podrían implementarse en el mediano y largo plazo desde los diversos sec-
tores, tanto sujetas a financiamiento interno o a disponibilidad de financiamiento internacional. 
Las INDCs incluirán asimismo, la adaptación al cambio climático, dado que es prioritario para el 
país. De esta manera las INDCs permiten integrar las medidas actuales y futuras del país, cuan-
tificando su potencial de reducción de emisiones, costos, necesidades tecnológicas y cobeneficios.  

Desafíos 

Los desafíos nacionales para los próximos años en materia de cambio climático son:
▶▶ Profundizar el trabajo desarrollado sobre las INDCs.
▶▶ Fortalecer el Comité Gubernamental en Cambio Climático, para profundizar la incorporación 

de la temática del cambio climático en las políticas sectoriales. 
▶▶ Establecer un sistema de información sostenido en el tiempo y sólido, relacionado a emisiones 

de GEIs y medidas de mitigación y adaptación. Dicho sistema se inicia a partir del desarrollo 
de los BURs.   

▶▶ En lo relativo a adaptación se requiere fortalecer la producción y sistematización de infor-
mación confiable sobre los riesgos asociados a eventos relacionados al cambio climático y el 
impacto de las pérdidas y daños. Para ello se requiere fortalecer los sistemas de monitoreo, 
medición y modelado de variables ambientales (especialmente hidrológicas y meteorológicas) 
y variables socioeconómicas.

Agua potable y saneamiento

Argentina se ha fijado metas exigentes y ambiciosas para el mejoramiento de la cobertura de sa-
neamiento y de agua potable y garantizada por el acceso a través de red pública. 

Con una marcada decisión política sostenida desde el año 2003, se redoblaron los esfuerzos para 
alcanzar las metas en todas las provincias tomando como metodología intervenir en aquellas po-
blaciones donde las desigualdades fueran mayores, restituyendo de esta forma la titularidad de los 
derechos vulnerados al acceso a fuentes de agua segura y saneamiento, con justicia y equidad social. 

La magnitud de la inversión refleja el esfuerzo que el Estado realiza para mejorar las condiciones 
de vida de los ciudadanos y reducir la vulnerabilidad social de los más desprotegidos. Muestra 
también el compromiso de inversión asumido por la Nación en materia de infraestructura sani-
taria, habida cuenta de que este servicio está delegado en los Gobiernos Provinciales y/o munici-
pales a excepción del área abastecida por la empresa Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad 
Anónima, en la que el Gobierno Nacional tiene participación mayoritaria, siendo el servicio de 
saneamiento más grande de América Latina. 

Debe recordarse que Argentina ha redefinido los Objetivos de Desarrollo del Milenio para el sanea-
miento estableciendo metas orientadas a lograr que la población acceda al agua potable a través 
de red pública, disminuyendo otras fuentes de acceso. En el gráfico que sigue puede observarse la 
evolución de la cobertura del servicio por red pública, distinguiéndolo de las otras fuentes.

GRÁFICO  5.    Evolución de la cobertura de agua por Red

Fuente: Elaboración ENHOSA
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De este modo,  la cobertura del servicio por red pública tuvo una marcada evolución, partiendo 
de un 68,3% en el año 1991 hasta alcanzar el 90,2% en el año 2015. Puede conjeturarse que esta 
cobertura estaría llegando a la universalidad.

La población urbana que aún no dispone del servicio por red pública se encuentra en áreas pe-
riurbanas o que no cuentan con fuentes de agua seguras, y que demandarían notables esfuerzos 
económicos para lograr disminuir esta brecha. 

En el Gráfico anterior se observa cómo las distintas fuentes que complementan el universo del 
abastecimiento, han evolucionado de manera decreciente, migrando hacia un servicio por red 
pública. Una de las más destacadas es la provisión mediante “perforación con bomba motor”. La 
misma ha decrecido su índice de cobertura desde el 16,2% al 6,6%. Otro elemento observable, ha 
sido la evolución de las restantes fuentes, donde, según las estimaciones al año 2015, práctica-
mente no alcanzan al 2,2% y se aplican casi exclusivamente a zonas rurales. 

Por su parte, el servicio de recolección de excretas por red pública o alcantarillado fue evolucio-
nando en el período, partiendo de un 34,3% en el año 1991, hasta lograr una cobertura de aproxi-
madamente el 62% en el año 2015. 

GRÁFICO  6.    Evolución de la cobertura del Saneamiento por Red

Fuente: Elaboración ENHOSA

Es notable la evolución de la cobertura del servicio de recolección de excretas por alcantarillado. 
Es muy importante mencionar que la defecación a hoyo y/o excavación en la tierra prácticamente 
no se practica en Argentina. 

En el siguiente gráfico, se aprecia tanto la evolución de la cobertura del servicio de agua potable 
por red pública, como también la de recolección de excretas por desagües cloacales desde el año 
1991. En línea punteada las metas fijadas para dichos indicadores por Argentina.

GRÁFICO  7.    Cobertura de Agua potable y Desagües cloacales

Fuente: Elaboración ENHOSA

El siguiente gráfico permite observar que las tasas de crecimiento del acceso de la población a los 
servicios de agua y saneamiento se mantuvieron siempre por encima de la tasa de crecimiento 
vegetativo de la población. 

GRÁFICO  8.    Tasa anual de crecimiento de la población con acceso, entre períodos. En porcentajes.

Fuente: Elaboración ENHOSA

Como ya fue mencionado anteriormente, los índices de cobertura estimados para el año 2015 por 
el ENHOSA, en materia de agua potable por red pública y desagües cloacales fueron de aproxima-
damente 90% y 62% respectivamente, habiéndose cumplido la meta de cobertura de agua potable 
pero existiendo aún una brecha respecto a la meta relativa a desagües cloacales. 
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GRÁFICO  9.    Cobertura de agua potable y desagüe cloacal

Fuente: elaboración ENHOSA

La brecha de cobertura en los ámbitos urbano y rural es amplia ya que en el caso de las poblacio-
nes rurales se observan mayores dificultades en el acceso a este tipo de servicios. 

No obstante ello, la cobertura del servicio de agua potable por red pública evolucionó muy favo-
rablemente en el ámbito rural, demostrando que la cobertura creció de manera sostenida desde 
un 24,5% en el año 1991, a un 54,7% estimado para 2015. 

En cuanto a recolección de excretas, se vislumbran importantes dificultades de acceso de la po-
blación rural. El mismo tuvo un crecimiento moderado desde casi un servicio inexistente (1,1%) 
a uno actual de 6,4%. dado que  las inversiones realizadas tuvieron como prioridad brindar el ser-
vicio de agua potable por sobre el de desagües cloacales. 

GRÁFICO  10.    Evolución de las coberturas en zona urbana

Fuente: elaboración ENHOSA

GRÁFICO  11.    Evolución de las coberturas en zona rural

Fuente: Elaboración ENHOSA

Conclusiones respecto a la cobertura de agua potable y 
desagües cloacales

Es importante destacar, que la información ha sido producto de un trabajo interdisciplinario del 
Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), utilizando un mismo criterio para 
el análisis temporal tanto de inversiones como de crecimiento en cobertura de agua potable y 
segura y en desagües cloacales. Esta metodología ha sido validada a nivel internacional por dis-
tintos organismos multilaterales, caso de GLAAS (2014)2, como también en la actividad conjunta 
realizada por UNICEF (2014)3. Ambos informes estuvieron orientados a obtener datos con  crite-
rios homogéneos para la elaboración de informes que permitieran conocer la realidad del sanea-
miento en el mundo.

En segundo lugar, es preciso mencionar que en el caso de Argentina, la meta relacionada con el 
acceso a agua potable de red ha sido cumplida. Cabe mencionar que nuestro país se propuso ele-
var la cobertura hasta lograr que se eliminaran dos tercios del déficit existente al año 1990 en 
cobertura por red pública para lo cual implementó un proceso de inversión sostenido en el sector.

En cuanto al acceso a recolección de excretas por desagües cloacales se observa que se superó la 
meta intermedia fijada para 2011 y se avanza hacia la propuesta para 2015.

Por otra parte, cuando se compara la situación de ambos servicios a lo largo del país, se puede 
identificar una gran cantidad de provincias que han privilegiado marcadamente el desarrollo 
de los servicios de agua potable en relación a los servicios de desagües cloacales. Esto hace que 
exista un grupo de provincias que a pesar de presentar altos niveles de pobreza relativa, cuentan 
con altos niveles de cobertura en agua potable en relación a otras cuyos índices de pobreza rela-
tiva son más bajos. Por lo tanto, se observa una mayor correlación entre las variables pobreza y 
cobertura de desagües cloacales que la verificada para pobreza y cobertura de agua potable. Esta 
situación se vincula no sólo a decisiones de inversión de las provincias sino también al destino de 
la inversión financiada por el Gobierno Nacional en el sector.

2. OMS – GLAAS Report (2014). Investing in water and sanitation: increasing access, reducing inequality.UN-Water Global Analysis 
and Assessment of Sanitation and Drinking Water PP. 87 . Disponible en: http://www.who.int/water_sanitation_health/glaas/en/ 

3. OMS – Unicef Report (2014) Progresos en material de agua potable y saneamiento. Disponible en: www.wssinfo.org
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El escenario internacional

El escenario de la Cooperación Internacional al Desarrollo en los últimos años se ha caracteri-
zado por el paulatino pero constante retiro de los Países Desarrollados (PDs), tanto con relación 
a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), como con las denominadas “cuestiones sistémicas” (ar-
quitectura del sistema financiero internacional, comercio y manejo de la deuda). Si bien, el signo 
más evidente de este retroceso ha sido el no cumplimiento por parte de gran parte de los PDs del 
compromiso histórico de destinar el 0,7% de su Producto Bruto Interno (PBI)  a la AOD, la falta 
de avance en los otros compromisos asumidos en la “Ia Conferencia Internacional sobre Finan-
ciamiento para el Desarrollo” de Monterrey en 2002 - y reafirmados en la “Declaración de Doha 
de la Conferencia Internacional de seguimiento sobre la Financiación para el Desarrollo” (2008)-, 
constituyen muestras de las dificultades para lograr un compromiso global en pos del desarrollo.

El retiro por parte de los PDs vino acompañado por un discurso que postula un supuesto “nue-
vo escenario” de la cooperación internacional para el desarrollo, marcado originalmente por la 
denominada “Agenda de la Eficacia de la Ayuda”, mediante la cual se indicaba que el desafío no 
pasaba por la movilización de mayores recursos si no por una utilización mas “eficaz” de los exis-
tentes, haciendo foco, sobre todo, en la necesidad de mayor “trasparencia” por parte de los países 
“receptores”. Adicionalmente, los PDs realizaron un constante llamado a incorporar, en igualdad 
de condiciones, a los que denominan “nuevos actores” de la cooperación: los países emergentes, 
el sector privado, las ONGs y las fundaciones filantrópicas, de modo de compartir con ellos sus 
históricas responsabilidades cediendo terreno para que actores no estatales digiten e implemen-
ten las políticas de cooperación internacional al desarrollo, con las obvias consecuencias que 
ello puede ocasionar, incluyendo falta de transparencia y avance del interés privado por sobre el 
bienestar general. 

Recientemente, los PDs comenzaron un proceso de redefinición unilateral de la AOD que entraña 
el riesgo de incorporar nuevos “rubros” dentro de una nueva categoría y que, con ella, se termine 
avanzando hacia una mercantilización y securitización de la agenda de la cooperación internacional 
para el desarrollo. Es decir, que los criterios que se utilicen para la asignación y negociación de pro-
yectos y fondos sean las posibles ventajas comerciales o cuestiones vinculadas a la seguridad global, 
y no, las prioridades establecidas en los planes nacionales de desarrollo elaborados por cada país.

Es importante recordar que, en la Declaración del Milenio, los PDs reiteraron su compromiso de 
destinar el 0,7% de su PBI a la AOD. Sin embargo, pese a algunas excepciones, ese compromiso 
continúa sin ser cumplido. Según el informe del año 2014 del Grupo de Trabajo sobre las Brechas 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), presentado por el Secretario General de las 
Naciones Unidas, los países desarrollados no movilizaron en forma conjunta ni la mitad de los 
fondos comprometidos. 

Mientras tanto, aunque no a consecuencia de ello, los países del Sur Global han avanzado en el 
fortalecimiento de sus históricos vínculos  de Cooperación Sur-Sur (cuyo hito fundacional lo es-
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Metas Globales

▶ Desarrollar aún más un sistema comercial y financiero abierto, basado en normas,   

 previsibles y no discriminatorio.

▶ Atender las necesidades especiales de los países menos adelantados.

▶ Atender las necesidades especiales de los países sin litoral y de los pequeños Estados   

 insulares en desarrollo.

▶ Encarar de manera general los problemas de la deuda de los países en desarrollo con   

 medidas nacionales e internacionales a fin de hacer la deuda sostenible a largo plazo.

▶ En cooperación con los países en desarrollo, elaborar y aplicar estrategias que    

 proporcionen a los jóvenes un trabajo digno y productivo.

▶ En colaboración con el sector privado, velar por que se puedan aprovechar los beneficios   

 de las nuevas tecnologías, en particular de las tecnologías de la información y comunicaciones.

▶ En colaboración con las empresas farmacéuticas proporcionar acceso a los medicamentos  

 esenciales en los países en desarrollo a un costo razonable.
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nal y Mundial” a los esfuerzos nacionales asumidos en el resto de los ODM. En él, se efectuaba un 
llamamiento, fundamentalmente -aunque no sólo- a los PDs para que cumplieran con sus com-
promisos históricos de apoyar a los PED a alcanzar los restantes objetivos.

Precisamente, la relevancia de este ODM radica en su carácter transversal, como facilitador para 
el cumplimiento de las metas de los otros ODM. Sin lugar a dudas, entre otras cuestiones, este 
Objetivo reafirmó que la cooperación internacional sigue siendo una herramienta fundamental 
para alcanzar el desarrollo social y económico.

Sin embargo, y pese a las ventajas que puede ofrecer este llamado a la asociatividad global, cabe 
advertir sobre el riesgo que entraña y que ha sido expresado por varios países de la región: aquel 
de la dilución del liderazgo de los Estados sobre sus prioridades de desarrollo. El mismo ha sido 
reiterado por nuestro país en todos los foros del desarrollo. Esta concepción debe ser tenida en 
cuenta particularmente a la hora de incorporar nuevos actores a la Cooperación Sur-Sur (CSS), 
tales como el sector privado y organizaciones de la sociedad civil, cuyos objetivos e incentivos no 
necesariamente son los mismos de un Estado, cuya producción de políticas públicas apunta al 
bienestar general de sus ciudadanos.

La Cooperación argentina como herramienta de política exterior

Argentina concibe a la cooperación internacional como constitutiva de su política exterior; más 
aún, es una herramienta fundamental para contribuir al logro de sus propios objetivos, bajo el 
principio de solidaridad con otros pueblos.

A fin de posibilitar la concreción e implementación de la política de cooperación internacional 
reseñada, la Argentina creó el Fondo Argentino de Cooperación Sur-Sur y Triangular (FOAR). 
Este Fondo, que posee una trayectoria de más de 20 años, posibilita el desarrollo e implementa-
ción de proyectos de cooperación técnica internacional bilaterales y triangulares, a través de los 
cuales expertos gubernamentales de nuestro país y de sus socios trabajan conjuntamente en el 
intercambio, adaptación e implementación de políticas públicas para el desarrollo inclusivo, la 
gobernabilidad democrática, el avance científico-técnico y el respeto de los derechos humanos.

En este marco, también se aseguró respetar en cada Programa bilateral, las  especificidades, nece-
sidades e intereses de cada uno de los países parte de los proyectos. Así, los Programas de Coopera-
ción son el resultado de la sinergia de las estrategias de desarrollo de ambos Estados involucrados.

Este salto cualitativo de la Cooperación Argentina solo fue posible al adoptar los cimientos de la 
Cooperación Sur- Sur, entendida como: 

“Reconocemos la importancia, las diferencias históricas y las particularidades de la coo-
peración Sur-Sur y reafirmamos nuestra opinión de que ese tipo de cooperación es una 
expresión de solidaridad entre los pueblos y los países del Sur que contribuye a su bien-
estar nacional, su autosuficiencia nacional y colectiva y el logro de los objetivos de desa-
rrollo convenidos internacionalmente, incluidos los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
La cooperación Sur-Sur y su programa deben ser establecidos por los países del Sur y 
deben seguir guiándose por los principios del respeto de la soberanía nacional, la impli-

tablece el “Plan de Acción de Buenos Aires de 1978”, y se cristaliza en el “Documento Final de la 
Conferencia de alto Nivel de Naciones Unidas sobre Cooperación Sur-Sur” que se desarrolló en 
Nairobi en 2009) a través de la institucionalización de espacios de diálogo y de concertación po-
lítica, para el intercambio de experiencias, políticas públicas exitosas y ejecución de proyectos, 
contribuyendo así al conocimiento mutuo y al logro de una posición común en lo que a la coope-
ración internacional respecta. 

En ese sentido, resulta importante recordar que la Cooperación Sur-Sur tiene una historia e idio-
sincrasia propia, que se refleja en sus principios y que la diferencian de la cooperación tradicional. 
Por ello, debe ser vista como una respuesta solidaria por parte de los países en desarrollo y como 
la búsqueda de respuestas conjuntas a los desafíos comunes del desarrollo. Su objetivo último es 
el fortalecimiento de las propias capacidades para encontrar soluciones del Sur a las necesidades 
del desarrollo, en consonancia con los propios valores, aspiraciones y necesidades especiales, com-
plementando las estrategias nacionales de desarrollo. En esta línea, la Argentina sostiene que la 
cooperación tradicional y la cooperación Sur-Sur no son sustitutivas ni excluyentes, sino actores 
de relevancia capaces de sostener un diálogo productivo.

En este contexto, los Países en Desarrollo (PED) no han aceptado la denominación de “donantes 
emergentes” que pretenden imponer los PDs así como tampoco pueden aceptar las menciones a los 
“valores y responsabilidades comunes” con las que éstos pretenden borrar sus históricas responsa-
bilidades y sus compromisos asumidos, tal como se afirmara en la “Conferencia de Naciones Unidas 
sobre Desarrollo Sostenible Río +20”, en la que se reafirmó el principio de las “Responsabilidades 
Comunes pero Diferencias”, acuñado en la “Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo”. 

Por el contrario, la Cooperación Sur-Sur debe ser reflejada con sus propias y distintivas caracte-
rísticas, así como ocupando un espacio propio, complementario de la Cooperación Tradicional.

La incorporación de los ODM en la Agenda de 
Cooperación Internacional

Los ODMs cumplieron con el rol de establecer metas claras y estandarizadas, con indicadores cuan-
titativos que obligaron a la comunidad internacional a organizar la labor del desarrollo alrededor de 
factores numéricos verificables, aún cuando los PED  no participaron activamente en su elaboración.

Transcurridos quince años, es posible afirmar que los positivos resultados obtenidos por la Repú-
blica Argentina, responden a la firme voluntad política de ejecutar políticas públicas destinadas 
a superar los desafíos del desarrollo y velar por el crecimiento económico equitativo y con inclu-
sión social, y que los ODMs también han contribuido a sistematizar información que el Estado 
nacional ha desarrollado de acuerdo a sus propias prioridades. 

Sin perjuicio de los avances evidenciados a lo largo de los últimos años a nivel nacional, en el esce-
nario internacional surgían nuevos desafíos que no habían sido abordadas en aquella oportunidad: 
la inequidad en la distribución de la riqueza mundial, la gobernabilidad del sistema financiero, 
la creciente disminución de los flujos a la AOD. Frente a los mismos, cuya magnitud no resulta 
simple cuantificar, “Promover una Asociación Global para el Desarrollo”, se presentaba como la 
formulación más versátil para asumir estos problemas sistémicos, proponiendo un apoyo “Regio-
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equivale a un crecimiento del 76,92%.

Asimismo, durante el año 2012 se movilizaron 759 técnicos, en  232 misiones en el marco de 52 
proyectos. En 2014 lo hicieron 803 técnicos en 295 misiones en el marco de 248 proyectos.  Todo 
ello indica una mejora en las estrategias de intervención.

Uno de los desafíos de la Cooperación Argentina es diversificar la agenda de trabajo con los 48 paí-
ses socios con los que actualmente mantiene más de 250 proyectos en ejecución, con el objetivo 
de contribuir al logro de la nueva agenda de desarrollo de manera más integral.

Cooperación Sur-Sur y Regional

El fortalecimiento de la integración regional  ha sido otro de escenario en el que la Argentina 
contribuyó a la organización y el establecimiento de canales de concertación política a partir 
de los cuales los países de América Latina y el Caribe pudiesen avanzar mancomunadamente 
en al advenimiento de una Asociación Global, respetando las identidades propias de la región y, 
en observancia a sus particularidades e historia común. Es a razón de esto que la Argentina, ba-
jo el espíritu solidario de la Cooperación Sur-Sur, impulsó en el MERCOSUR y la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) el fortalecimiento y la creación de estructuras 
de cooperación internacional, dotando así, a sus principales bloques regionales de ámbitos insti-
tucionalizados donde fuera factible trabajar, impulsar y compartir políticas públicas comunes y 
fortalecer las capacidades de sus miembros para afrontar los desafíos de desarrollo que aún im-
peran en sus territorios. 

MERCOSuR

En el año 2012, durante la presidencia pro tempore argentina,  se constituyó el "Grupo de Coope-
ración Internacional" (Decisión Consejo del Mercado Común [CMC] N° 10/12), adoptando su "Po-
lítica de Cooperación Internacional" (Decisión CMC N° 11/12), en la que se recogen los principios 
rectores de la Cooperación Sur-Sur que guiarán las iniciativas a desarrollase en el espacio de este 
proceso de integración. Esta iniciativa materializa a nivel regional, la firme convicción que pre-
gona la Argentina referida a la naturaleza política de la Cooperación Sur-Sur como herramienta 
de consolidación del proceso de integración actual de manera integral. Consistentemente a los 
cambios suscitados en el escenario regional, en el año 2014 los representantes de Cooperación 
Internacional de los Estados Parte llevaron a cabo la reformulación de la "Política de Cooperación 
Internacional del MERCOSUR" (Decisión CMC N° 23/14), donde se recogen los principios de Coo-
peración Sur – Sur mencionados. 

"La cooperación internacional en el MERCOSUR es una herramienta transversal cuyos 
objetivos generales son: fortalecer las capacidades de cada uno de los miembros del blo-
que; profundizar la integración regional; reducir las asimetrías entre los países del blo-
que; intercambiar de manera horizontal conocimientos y experiencias, buenas prácticas, 
políticas públicas tanto al interior del bloque como con otras instancias de integración 
regional y extrarregional existentes." 
(Decisión CMC N° 23/14, Anexo “Política de Cooperación Internacional del MERCOSUR”, Art. 1).

cación nacional y la independencia, la igualdad, la no condicionalidad, la no injerencia 
en los asuntos internos y el beneficio mutuo.

Reconocemos que la cooperación Sur-Sur adopta formas diferentes y cambiantes, in-
cluidas el intercambio de conocimientos y experiencias, la realización de actividades de 
capacitación, la transferencia de tecnología, la cooperación financiera y monetaria y las 
contribuciones en especie.
(Documento Final de la Conferencia de alto Nivel de Naciones Unidas sobre Cooperación Sur-Sur, Nairobi, 2009, A/RES/64/222, pags.2 y 3)

Estos mismos principios son los que prevalecen en los vínculos que establece la Argentina con 
los países desarrollados en el marco de la Cooperación Triangular. Nuestro país viene trabajando 
en esta área con especial énfasis, bajo el entendido que constituye un cruce de caminos entre dos 
experiencias de cooperación, a la vez que marco de encuentro con otros actores del desarrollo, 
produce el desafío de involucrar a la Cooperación Norte Sur, sumando sus recursos humanos y 
financieros, y sus capacidades, sin por ello fusionarse o perder de vista los principios que consti-
tuyen el rasgo distintivo de la cooperación Sur-Sur.

Sin perjuicio de lo antedicho y de que se cuenta con experiencias exitosas en la modalidad triangular, 
esta cooperación sigue presentándose como un desafío para Argentina reconociéndose su potenciali-
dad para fortalecer no sólo a los países, sino también a las regiones logrando resultados de alto impacto.
 
GRÁFICO 9.1.    Proyectos de cooperación Sur Sur 2012-2015

Nota: La enumeración de los Objetivos de Desarrollo del Milenio corresponde a Argentina, que ha incluido un ODM a la propuesta internacional-
mente convenida.
Fuente: Elaboración propia

Del Gráfico se desprende que, conforme a los principios fundantes de la Cooperación Sur-Sur, los 
países con los que la Argentina ha puesto en marcha proyectos de cooperación, priorizaron tra-
bajar las áreas referidas a “Erradicación de la pobreza extrema y el hambre” y en la “Promoción 
de una Asociación Global para el Desarrollo”.

En relación con las regiones en donde la Cooperación Argentina ha incrementado su cooperación 
en América Latina y la ha expandido a África, Asia y el Caribe Anglófono, adecuando la partici-
pación de estas regiones a los lineamientos de política exterior.

Entre los años 2012 y 2014, la cantidad de proyectos nuevos aumentó en un 103%, pasando de 144 a 248.

En el año 2014 se trabajó con 46 países socios, mientras que en  2012 se habían alcanzado 26. Esto 
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Persuadidos de que la Cooperación Sur-Sur constituye un instrumento privilegiado para 
la complementación, la unión, la integración y el intercambio horizontal de conocimien-
to entre los países, así como para enfrentar los enormes desafíos comunes y ayudar a los 
gobiernos de la región en su afán por alcanzar el desarrollo sostenible y el crecimiento 
inclusivo para beneficio de nuestros pueblos;

Acordamos: 
1- Propiciar el desarrollo de la cooperación regional basada en los principios de solida-
ridad, horizontalidad, complementariedad, consenso, diversidad, equidad, flexibilidad, 
reciprocidad, corresponsabilidad, beneficio mutuo, participación voluntaria, alineación 
con las prioridades nacionales, transparencia, resultados y  rendición de cuentas  en el 
uso de los recursos públicos, efecto multiplicador, no condicionalidad, priorización de la 
reducción de desigualdades entre los países y dentro de los países, y de los grupos vulne-
rables, y el respeto a la soberanía nacional, la igualdad de derechos y la no injerencia en 
los asuntos internos de las naciones, y el respeto de las Leyes y Reglamentos Nacionales. 
(Declaración Especial sobre Cooperación Internacional de la CELAC, La Habana 2014, pag. 1 y 3.)

La Cooperación Internacional en el marco de la Agenda Post 2015: 
Repensar una nueva Alianza Global. Los desafíos pendientes

En los años previos a la fecha establecida por las Naciones Unidas para el logro de los ODM, los 
Estados miembro celebraron, en el año 2012,  la Cumbre de Río +20, en donde se adoptó el docu-
mento “El Futuro que Queremos” que establece el logro del desarrollo sostenible como el princi-
pal objetivo que deberá guiar las acciones de los Estados después del fin de los ODM en el 2015. 

GRÁFICO 9.2.

Es la satisfacción de «las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de 
las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades». 
(Nuestro Futuro Común, Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Naciones Unidas, 1987)

El desarrollo sostenible trata de lograr, mediante un abordaje equilibrado de sus tres dimensiones, 
el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente.

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños

La CELAC, espacio privilegiado para la proyección de la Cooperación Sur-Sur, es la única platafor-
ma de integración que reúne, por primera vez, a todos los países de la región de manera horizontal. 
En el año 2013 se tomó la decisión fundamental de crear un "Grupo de Trabajo de Cooperación 
Internacional" (GTCI) que reuniese de manera periódica a sus 33 miembros para consensuar una 
agenda que fuese reflejo de la identidad y prioridades de la Comunidad y susceptible de concertar 
estrategias destinadas a reducir las asimetrías regionales, promoviendo el desarrollo sostenible 
centrado en sus ciudadanos. Este avance histórico para la región ha sido materializado en el año 
2013 en Buenos Aires, cuando la República Argentina ofició como país anfitrión de la "Primera 
Reunión del GTCI", en la que se adoptó el "Marco de Funcionamiento" del Grupo y las principales 
líneas de acción que nutrirán los desafíos que encuentra este nuevo mecanismo de diálogo y con-
certación política sobre cooperación internacional.        

“Conscientes del acervo de experiencias y prácticas desarrolladas en los últimos años 
por nuestros países y convencidos de que nuestros distintos grados de desarrollo en sec-
tores económicos, sociales y productivos constituyen una oportunidad para el trabajo 
conjunto y la Cooperación Sur-Sur en sus diversas modalidades,

Reunidos para avanzar hacia la construcción de una agenda que refleje la identidad y 
prioridades de la región, contribuya a reducir las asimetrías regionales, promueva el de-
sarrollo sostenible centrado en nuestros pueblos, y articule con las instancias de coope-
ración existentes,

Entendiendo que nuestros respectivos procesos de unión e integración, las compatibili-
dades de nuestras políticas económicas y sociales, nuestra cercanía geográfica, nuestras 
afinidades e identidades culturales e históricas deben ser los pilares de la cooperación 
que llevemos adelante,

Recomendamos adoptar el siguiente Marco de funcionamiento del Grupo de Trabajo 
de Cooperación Internacional para el desarrollo de una cooperación que deberá ser mu-
tuamente beneficiosa, sin condicionamientos ni imposiciones y cuya ejecución deberá 
estar en estricta correspondencia con las estrategias, programas y planes de desarrollo 
económico y social de cada uno de los Estados miembro, con pleno respeto a las sobera-
nías nacionales y guiados por el principio de solidaridad” .
(Marco para el funcionamiento del Grupo de Trabajo de Cooperación Internacional de la CELAC, Buenos Aires 2013, pag.1.).

En el año 2014, las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe, reunidos 
en La Habana, Cuba, en ocasión de la II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (CELAC), celebrada los días 28 y 29 de enero de 2014, formularon una Declaración Es-
pecial sobre Cooperación Internacional de la CELAC, de la que se rescatan los siguientes puntos:

Teniendo presente que la cooperación debe contribuir a la promoción del proceso de 
unión e integración de la CELAC, la reducción de asimetrías entre sus miembros, la  
promoción de la justicia social, la igualdad, el trabajo digno, el desarrollo territorial y la 
autonomía nacional;
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Por primera vez se hace mención a la necesidad de adoptar estrategias comunes e inclusivas que 
aborden la lucha contra la pobreza y las desigualdades, dando cuenta de los problemas sistémicos 
mencionados al inicio de este capítulo, e incorporando las tres dimensiones del desarrollo, sin que 
una prime sobre otra. No obstante, se destaca que para los países en desarrollo, el pilar social es 
de gran relevancia y por ello, hemos bregado para que el combate a la pobreza continúe siendo el 
gran objetivo ordenador de toda la agenda.

A su vez, la Argentina sostiene que en la reorientación de la Asociatividad Global, como marco 
para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus medios de implementa-
ción, debe primar de manera esencial el "Principio de Responsabilidades Comunes pero Diferen-
ciadas” adoptado en la Cumbre de Rio sobre Medio Ambiente y Desarrollo (1992) y reafirmado en 
la Cumbre Rio + 20 (2012).

Es decir, el cumplimiento de los ODS dependerá, en primer lugar, de las capacidades nacionales 
de los países miembro, junto a un compromiso político real por parte de los países desarrollados 
para su implementación. 

Adicionalmente, en el Documento Final de Río+20 se reafirmó que los Países en Desarrollo re-
quieren recursos adicionales para alcanzar el Desarrollo Sostenible y que los ODS deben estar 
acompañados por sus respectivos "Medios de Implementación" (entendidos como los diferentes 
tipos de aportes que realizan los países, que incluyen: financiación, tecnología, comercio y crea-
ción de capacidades a través de la formación, asesoría y el intercambio de experiencias), de modo 
de asegurar su consecución. 

A lo largo del 2014 se llevaron a cabo, bajo el auspicio de las Naciones Unidas, las reuniones del 
Grupo de Trabajo Abierto para la definición de los ODS (GT-ODS), en el cual la Argentina partici-
pó a través de la troika junto a Ecuador y Bolivia, así como en el G77 + China. Resultado de esta 
primera instancia fue el documento endosado por la Asamblea General de las Naciones Unidas – 
RES/A/68/309 – en el cual se establecen 17 ODS, que “constituirán la base principal para integrar 
la agenda para el desarrollo después de 2015”. 

En el proceso de negociación (2013-2014), en el Grupo de Trabajo Abierto sobre ODS, la delegación 
Argentina ha sostenido:

La necesidad  de construir una asociación muchos más inclusiva, horizontal y justa, 
donde las lecciones aprendidas del ODM 9, sirvan como base para el fortalecimiento de 
los vínculos de Cooperación Internacional, 

Un proceso de estas características debe ser conducido por los propios Estados, cuyo rol 
de garantes del bien común, no puede ni debe ser equiparado a las contribuciones comple-
mentarias que otros actores pueden realizar para el logro de los ODS y su financiamiento.

Cada ODS debe contar con su Medio de Implementación, a fin de garantizar la disponibi-
lidad de recursos previsibles y sostenidos, dotando a esta nueva agenda de compromisos 
sólidos con los  mecanismos financieros y no-financieros.

En paralelo a la Agenda Post 2015, se realizó la  “III Conferencia Internacional sobre Financiamien-
to para el Desarrollo” en Addis Adeba, Etiopía entre los días 13 y 16 de Julio de 2015, en la que se  
discutió la distribución de recursos y las contribuciones  para el logro de los ODS y reducción de 
las brechas estructurares de desarrollo. Especial importancia adquiere para esto último, la AOD, 
la arquitectura del comercio internacional, los procesos de restructuración de deuda, la transfe-
rencia de tecnología y la construcción de capacidades.  

Las principales discusiones se registraron sobre el rol de los Estados en el proceso de desarrollo y 
su financiamiento; el reconocimiento de las diferentes responsabilidades que les caben a los países 
desarrollados y a los países en desarrollo; las condiciones de la participación del sector privado y de 
las organizaciones no gubernamentales, el adecuado reconocimiento de la Cooperación Sur-Sur y 
una reafirmación del compromiso de parte de los países desarrollados con las reformas sistémicas.

Es aquí donde un nuevo enfoque de la Cooperación Triangular ha sido definido por la Argentina 
y compartido por los países miembro del G77 + China. 

Se considera que la cooperación triangular es el mecanismo propicio para un encuentro construc-
tivo entre dos modalidades de Cooperación Internacional, la CSS y la Cooperación Tradicional, y 
el desarrollo de proyectos de mayor con visibilidad, impacto y sostenibilidad.

Durante las negociaciones de la Agenda Post 2015 y la III Conferencia de Financiamiento al Desa-
rrollo, Argentina negoció los lineamientos que deberían regir una cooperación triangular acorde 
a los desafíos de la Agenda Post 2015, en la cual la AOD y los principios de la CSS se constituyeran 
como sus elementos fundamentales. Un nuevo enfoque para el trabajo conjunto por medio de 
la cooperación triangular, entendida como medio de implementación, representa una forma de 
generar nuevos mecanismos de financiamiento; una manera de optimizar los gastos de diversa 
índole, tales como instalaciones, personal, expertos, movilidad, entre otros. Fundamentalmen-
te es un reconocimiento al nuevo rol que asumen los países en desarrollo en la construcción de 
nuevos vínculos para el sistema internacional, sin desligar a los países desarrollados de sus com-
promisos históricos.

Entre los temas de máxima importancia sistémica abordados en esta Conferencia, se encuentra 
el reconocimiento de la relación entre sostenibilidad de las deudas soberanas y el desarrollo que, 
resultó un avance concreto de enorme relevancia, al igual que la unánime condena al accionar de 
los Fondos Buitres en contra de los países en desarrollo.

Afirmamos la importancia de que la reestructuración de la deuda sea oportuna, sistemáti-
ca, eficaz, justa y negociada de buena fe. Creemos que la resolución de una crisis de deuda 
soberana debe tratar de restablecer la sostenibilidad de la deuda pública, al tiempo que 
se mantiene el acceso a los recursos de financiación en condiciones favorables. Recono-
cemos además que la reestructuración exitosa de la deuda mejora la capacidad de los 
países para lograr el desarrollo sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nos 
sigue preocupando la falta de cooperación de algunos acreedores que han demostrado 
su capacidad de obstruir la conclusión oportuna de las reestructuraciones de la deuda 
(Agenda de Acción de Addis Adeba de la Tercera Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo”, 2015, Párrafo 98).
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Introducción 

En la República Argentina el órgano rector de las políticas públicas en materia de discapacidad 
es la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas con Discapacitadas (CONADIS) 
desde el año 1987. Tiene dependencia de la Presidencia de la Nación a través del  Consejo Nacional 
Coordinador de Políticas Sociales 

La Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas con Discapacidad ejecuta, trans-
versaliza las políticas de discapacidad  y conforme al Decreto 806/2011 de la presidencia de la 
nación - es el organismo gubernamental encargado de las cuestiones relativas a la aplicación de 
la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y Protocolo Facultativo (Ley 
26.378, promulgada por Decreto 895/2008) a la cual se le otorgó jerarquía constitucional en los 
términos del Artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional por la Ley 27.044 promulgada por 
Decreto 2440/2014.

La CONADIS preside el Consejo Federal de Discapacidad constituido por Ley  24.6571. Este  Con-
sejo reúne la representación de cada una de las provincias y del Gobierno del a Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y los representantes de las Organizaciones No Gubernamentales de o para per-
sonas con discapacidad  de todo el país. 

Por otra parte, la  Comisión cuenta con dos Comités, el Asesor que congrega a representantes de 
Organizaciones No Gubernamentales de o para personas con discapacidad y el Comité Técnico 
integrado por representantes de Organismos Gubernamentales. La interrelación de estos Comités 
permite lograr un real aprovechamiento de los recursos como así también su mejor distribución 
para alcanzar las metas propuestas. 

La CONADIS preside el Directorio del Sistema Único (Decreto 1193/98) y el Comité Coordinador 
de Programas para Personas con Discapacidad (Decreto 1277/2003), cuyas funciones, respectiva-
mente, se dirigen a administrar el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor 
de las Personas con discapacidad (Ley 24.901). 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (OMD) y la Discapacidad

La operativización de la iniciativa -surgida en la Cumbre del Milenio- en objetivos, metas e indi-
cadores  no incluyo indicadores ni objetivos en materia de discapacidad abordando situaciones y 
temas múltiples  de interés colectivo.

1. Ley 24.657/96  Créase el Consejo Federal de Discapacidad, el cual estará integrado por los funcionarios que ejerzan la autoridad 
en la materia en el más alto nivel, en cada una de las provincias y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y los represen-
tantes de las organizaciones no gubernamentales de o para personas con discapacidad, elegidos de conformidad con el artículo 
6º de la presente ley. Su titular será el Presidente —con rango de Secretario de Estado— de la Comisión Nacional Asesora para 
la Integración de Personas Discapacitadas

Discapacidad y Objetivos 
de Desarrollo del Milenio 

ODM 1 ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE ODM 2 ALCANZAR LA EDUCACIÓN BÁSICA UNIVERSAL ODM 3 PROMOVER EL TRABAJO DECENTE ODM 4 
PROMOVER LA IGUALDAD Y LA EQUIDAD DE GÉNERO ODM 5 REDUCIR LA MORTALIDAD DE LOS MENORES DE CINCO AÑOS DE EDAD ODM 6 MEJORAR LA SALUD MATERNA 
ODM 7 COMBATIR EL VIH/SIDA, EL CHAGAS, LA TUBERCULOSIS, EL PALUDISMO, Y OTRAS ENFERMEDADES ODM 8 ASEGURAR UN MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE ODM 9 
PROMOVER UNA ASOCIACIÓN GLOBAL PARA EL DESARROLLO METAS ODM 1 ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE ODM 2 ALCANZAR LA EDUCACIÓN BÁSICA 
UNIVERSAL ODM 3 PROMOVER EL TRABAJO DECENTE ODM 4 PROMOVER LA IGUALDAD Y LA EQUIDAD DE GÉNERO ODM 5 REDUCIR LA MORTALIDAD DE LOS MENORES 
DE CINCO AÑOS DE EDAD ODM 6 MEJORAR LA SALUD MATERNA ODM 7 COMBATIR EL VIH/SIDA, EL CHAGAS, LA TUBERCULOSIS, EL PALUDISMO, Y OTRAS ENFERMEDADES 
ODM 8 ASEGURAR UN MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE ODM 9 PROMOVER UNA ASOCIACIÓN GLOBAL PARA EL DESARROLLO METAS ODM 1 ERRADICAR LA POBREZA 
EXTREMA Y EL HAMBRE ODM 2 ALCANZAR LA EDUCACIÓN BÁSICA UNIVERSAL ODM 3 PROMOVER EL TRABAJO DECENTE ODM 4 PROMOVER LA IGUALDAD Y LA EQUIDAD 
DE GÉNERO ODM 5 REDUCIR LA MORTALIDAD DE LOS MENORES DE CINCO AÑOS DE EDAD ODM 6 MEJORAR LA SALUD MATERNA ODM 7 COMBATIR EL VIH/SIDA, EL 
CHAGAS, LA TUBERCULOSIS, EL PALUDISMO, Y OTRAS ENFERMEDADES ODM 8 ASEGURAR UN MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE ODM 9 PROMOVER UNA ASOCIACIÓN GLOBAL 
PARA EL DESARROLLO METAS ODM 1 ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE ODM 2 ALCANZAR LA EDUCACIÓN BÁSICA UNIVERSAL ODM 3 PROMOVER EL 
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 OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO

Discapacidad y ODM

No obstante ello, y siguiendo las conclusiones y recomendaciones emanadas del Informe del Se-
cretario General  A/64/180/20092 y la  Resoluciones 63/131/3 de Naciones Unidas, la República 
Argentina incluyó  indicadores para el seguimiento de la situación y las acciones relativas a la 
atención de discapacidad.  Los mismos fueron construidos por el equipo ODM del Consejo Na-
cional de Coordinación de Políticas Sociales a partir  de la Encuesta Nacional de Discapacidad 
(ENDI) realizada en 2002 y 2003, junto a la Comisión  Nacional Asesora para la Integración de las 
Personas con Discapacidad. El trabajo fue presentado en la Sede de Naciones Unidas, en Nueva 
York, en el marco de la III Conferencia de los Estados Parte de la Convención  de los Derechos de 
las Personas con Discapacidad en septiembre de 2010.  

Los indicadores adoptados  fueron:
1- Población con discapacidad según grupos de edad.
2- Hogares con al menos una persona que presenta algún tipo de discapacidad.
3- Hogares unipersonales con jefe de hogar con discapacidad.
4- Percepción de jubilación o retiro por invalidez de las personas mayores de 65 años con 
discapacidad. 
5- Cantidad de Asignación Universal por hijo/a con discapacidad. ODM 1.
6- Cantidad de personas con discapacidad con pensión no contributiva   ODM 1.
7- Máximo nivel de instrucción alcanzado por la población con discapacidad. ODM 2.
8- Población de 3 a 14 años de edad con discapacidad que asiste a algún establecimiento 
de educación  (común y especial). 
9- Población de estudiantes universitarios con discapacidad ODM 2.
10- Condición de actividad por sexo del jefe de hogar.  ODM 3.
11- Área de inserción laboral de las personas con discapacidad según sector público o 
privado. ODM 3.
12- Causa de la discapacidad por grupos de edad. ODM 7.
13- Causa de la discapacidad por sexo. ODM 7.
14- Cantidad de personas con discapacidad que no usan ayudas técnicas externas pero 
las necesitan. ODM 7.
15- Cantidad de personas con discapacidad que no usan ayudas técnicas externas, aunque 
las necesitan,  por no tener suficientes recursos económicos. ODM 7. 
16- Cantidad de personas con discapacidad que no tienen obra social o cobertura privada 
de salud. ODM 7.
17- Personas con discapacidad que necesitan y reciben actualmente tratamiento de esti-
mulación o rehabilitación. ODM 7 
18- Cantidad de personas con discapacidad que pueden salir todos los días de su casa. ODM 9.
19- Cantidad de personas con discapacidad que solo salen excepcionalmente o nunca de 
su casa. ODM 9.
20- Cantidad de personas con discapacidad que pueden viajar en transporte público.  ODM 9 

Argentina  incluyó  en el  Metadata  -versión revisada 2011-  los indicadores de discapacidad4. 
En el mes de Julio de 2011 y, en ocasión del  sexagésimo sexto periodo de sesiones de la Asamblea 

2. Asamblea General  64/180 ,29 de julio 2009. http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/64/180
3. Asamblea  General /Res/63/131/2008. 18  diciembre  208. http://www.un.org/spanish/disabilities/default.asp?id=1488
4. República Argentina; Objetivos de Desarrollo del Milenio: Metadata Argentina, Versión revisada 2011, Definición Calculo y análisis 

de indicadores.  Naciones Unidas PNUD, Concejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales; Bs. As. Junio 2012 5. Asamblea General A/66/128/12 julio 2011.  http://documents.un.org/mother.asp

General de las Naciones Unidas, se abordó el Desarrollo Social, con énfasis en  las cuestiones re-
lativas a la situación social en el mundo y a los jóvenes, el envejecimiento, las personas con disca-
pacidad y la familia, se elaboró el informe A/66/1285.

En dicho informe, la Asamblea reafirmó  la necesidad urgente de reforzar la recopilación y compi-
lación de datos nacionales sobre las personas con discapacidad, a fin de poder tenerlas en cuenta 
en la planificación, el seguimiento, la evaluación y la aplicación de sus políticas de desarrollo, en 
particular para el alcance  de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

La Asamblea apoyó firmemente la inclusión de la discapacidad en los censos nacionales, utilizan-
do  directrices acordadas internacionalmente. Asimismo, ponderó  como innovadora la iniciativa 
de la Argentina, de situar los indicadores de discapacidad dentro de un marco existente para el 
seguimiento y la evaluación de los progresos en materia de desarrollo.

Al mismo tiempo, señaló las reservas y las limitaciones que supone incluir la recopilación de datos 
sobre la discapacidad en un censo, recomendando el pleno uso de fuentes de datos complementa-
rios, como las encuestas de muestreo y registros administrativos, a fin de proveer la variedad de 
datos necesarios  para evaluar debidamente los repercusión de la discapacidad en las políticas y 
programas de desarrollo y en las personas con discapacidad.

La  República Argentina incluyó  en el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, 
Censo del Bicentenario, preguntas relacionadas con la temática y en correspondencia con los li-
neamientos consensuados  internacionalmente para  la recopilación de datos sobre discapacidad.  

El Censo del Bicentenario ha sido un censo inclusivo e integrador que dio cuenta de las necesi-
dades de los diferentes sectores de la sociedad, fundamentalmente de aquellos históricamente 
invisibilizados. Esta definición integra un conjunto de políticas públicas orientadas  a reconocer 
la diferencia, la diversidad y las particularidades para que todos y todas puedan ser sujetos acti-
vos de las políticas sociales.

El diseño conceptual se basó en el enfoque bio –psicosocial de la discapacidad que propone la 
Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud (CIF) de la OMS 
(2001).  Este instrumento  aborda la  situación de discapacidad como el resultado de una compleja 
relación entre la condición de salud de una persona, sus factores personales y los factores extre-
mos que representan las circunstancias en que vive una persona.

En dicho Censo se indagó por “personas con dificultad o limitación permanente” considerando 
como tales, a aquellas que declararan tener “limitaciones  en las actividades diarias y restriccio-
nes en la participación, origina¬das en una deficiencia física (por ejemplo para ver, oír, caminar, 
agarrar objetos, entender, aprender, etcétera) que las afectaran en forma permanente para des-
envolverse en la vida cotidiana dentro de su entorno físico y social (por ejemplo en la educación, 
en la recreación, en el trabajo, entre otros. 
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Con posterioridad al censo 2010 se inició la elaboración de la nueva Encuesta Nacional de Disca-
pacidad,  instrumento que permitirá obtener datos cualitativos y cuantitativos sobre la población 
con discapacidad y dificultad o limitación permanentes. 

Actualmente se encuentra en la etapa final la propuesta de una nueva y segunda Encuesta Nacio-
nal de discapacidad. Este instrumento permitirá obtener datos cualitativos y cuantitativos sobre 
la población con discapacidad desde la perspectiva del modelo social de la discapacidad.

Los ODM, Programas y Acciones vinculadas a la Discapacidad
ODM 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre

Las políticas públicas que a continuación se señalan se orientan al logro del ODM1:
▶▶ Pensiones No contributivas. Las Pensiones No Contributivas (PNC) se dirigen a poblaciones 

en situación de extrema vulnerabilidad que no cuentan con apoyo económico. Entre las que 
más se incrementaron en la última década se destacan las pensiones por invalidez/discapa-
cidad y las de madres de 7 hijos o más. Es importante señalar que los titulares de derecho de 
estas pensiones acceden a la cobertura de salud a través del programa “Incluir Salud”. En la 
actualidad –julio 2015- la acción  alcanza a 1.809.734 ciudadanos y ciudadanas. De las PNC, el 
71,8 % se otorgó a personas con discapacidad, el 6,9% a adultos mayores de 70 años y 21%   a 
madres con siete hijos o más. 

▶▶ El programa Pro Huerta. Implementado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación 
y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), fue  creado en 1990 mediante Re-
solución Nº 239/90. El mismo  promueve prácticas productivas agroecológicas para el auto-
abastecimiento, la educación alimentaria, promoción de ferias y mercados alternativos con 
una mirada inclusiva de las familias productoras. En los últimos años, a las ya existentes guías 
para la fabricación (por parte de las familias) de herramientas adaptadas, se sumaron guías y 
cartillas en sistema braile, audioguías, y videos subtitulados.

▶▶ La Asignación Universal por Hijo AUH. Complementa el régimen de Asignaciones Familia-
res, al incorporar un subsistema no contributivo que tiene en cuenta la situación de aquellas 
familias con trabajadores informales o desocupados, con niños menores de 18 años. El progra-
ma otorga una prestación monetaria no contributiva) de carácter mensual que se abona a uno 
solo de los padres o tutor por cada niña o niño menor de 18 años a cargo o sin límite de edad. 
Cuando se trata de un hijo/a con discapacidad  la prestación monetaria  es cuatro veces mayor.  

La Ley N° 24.452 destinó un fondo exclusivo para programas y proyectos destinados a personas 
con discapacidad, integrado por el conjunto de multas impuestas a cuentacorrentistas por in-
cumplimiento a lo dispuesto en dicha norma. Este fondo sufrió significativas modificaciones: fue 
suprimido por la Ley N° 25.413 y restablecido en marzo de 2003 por la Ley N° 25.730. La ley fue 
reglamentada mediante el Decreto Nº 1277/2003 y estableció la composición del Comité Coordi-
nador de Programas para Personas con Discapacidad, asignándole, entre otras funciones, la de 
evaluar, seleccionar y aprobar los programas y proyectos para personas con discapacidad, men-
cionados en la Ley N° 25.730 y su reglamentación. 

Entre los diferentes programas anclados en la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad se hallan: el orientado al Mejoramiento de la Vivienda, el programa para la adqui-
sición de ayudas técnicas, el de Apoyo a Emprendedores y Adaptación de puestos de trabajo y, el 

Programa de Fortalecimiento de Unidades Productivas Inclusivas.
▶▶ El Programa para el Mejoramiento de Vivienda. Financia  refacciones y/o mejoras en la vi-

vienda que habita la persona con discapacidad., ya sea para la adecuación  de  los espacios 
que obstaculicen el desplazamiento en su interior y/o acceso, o implementando un diseño que 
permita mejorar la calidad de vida de la persona con discapacidad.

▶▶ El programa  para la adquisición  de ayudas técnicas para personas con discapacidad. 
Tiende a   promover  el acceso a las diferentes ayudas técnicas específicas que requieren las 
personas con discapacidad para desenvolverse en las actividades de la vida diaria y mejorar 
la autonomía personal  y la calidad de vida. Se subsidian las ayudas para movilidad personal: 
ortesis  y prótesis, almohadones anti escaras, colchones  anti decúbito, bastones, muletas, trí-
podes, bipedestadores, andadores de marcha, sillas  de ruedas especiales, grúas, ayudas para la 
comunicación, información, ayudas electro ópticas, dispositivos para la lectura de caracteres, 
máquinas para  escribir en  Braille, grabadoras de sonido, dispositivos periféricos, Software, 
audífonos, sintetizadores de voz, sistemas FM. Así como también otras ayudas tales como  
computadoras e impresoras convencionales.

▶▶ Programa de Apoyo a Emprendedores. Apoya económicamente a emprendedores con disca-
pacidad, buscando fortalecer las  iniciativas productivas que promuevan saberes y habilidades 
con el objetivo de obtener ingresos a través del trabajo.

▶▶ Programa de Fortalecimiento de Unidades Productivas Inclusivas. Apoya  económicamente 
a unidades productivas conformadas o que incluyan  personas con discapacidad, buscando  
fortalecer estas unidades de negocios para mejorar su inserción en el mercado comercial for-
mal, permitiendo potenciar la integración, autonomía y equiparación de las oportunidades de 
las personas con discapacidad en el trabajo.  Estas unidades productivas se encuentran com-
prendidas en el marco de la Economía Social, es decir, emprendimientos productivos susten-
tables que emplean a personas con discapacidad, permitiéndoles mejorar significativamente 
su calidad de vida, a partir de un trabajo digno y reconocido.

En 1997, mediante la Ley 24.901 se instituyó el Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y 
Rehabilitación Integral a favor de las personas con discapacidad, que cubre el 100% de las presta-
ciones que puede  requiere una persona con discapacidad, reglamentada por el Decreto 1193/98. 
La creación del Sistema Único de Prestaciones Básicas para las Personas con Discapacidad res-
ponde al decreto 762/97. 

El sistema contempla las prestaciones de Estimulación temprana, Educación Inicial, Educación 
General Básica, Formación Laboral, Centro de Día, Centro Educativo Terapéutico, Centro de re-
habilitación psicofísica, Rehabilitación motora, provisión de órtesis, prótesis, ayudas técnicas u 
otros aparatos ortopédicos, atención odontológica integral y atención psiquiátrica y la cobertura 
de sistemas alternativos al grupo familiar, tales como Residencias, Hogares y Pequeños Hogares.

Estas prestaciones son financiadas tanto por las Obras Sociales Nacionales, Administradoras de 
Riesgo de Trabajo (ART) y  el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensiona-
dos (INSSJP) y el Programa Incluir Salud  del Ministerio de Salud de la Nación.  

Por otra parte, desde el INTI-Tecnologías para la Salud y la Discapacidad, perteneciente al Insti-
tuto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) se desarrollan líneas de trabajo orientadas a apo-
yar desarrollos tecnológicos nacionales de productos, servicios, programas de acción y sistemas 
funcionalmente adecuados, de calidad, económicamente accesibles y socialmente inclusivos para 
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el mejoramiento de la calidad de vida del conjunto de la población. Estos procesos de trabajo se 
realizan en estrecha articulación con los organismos gubernamentales como educación y salud 
y las organizaciones de la sociedad civil.  

ODM 2: Alcanzar la educación básica universal

La Ley 26.2066 -denominada  Ley Nacional de Educación (LNE)- garantiza la educación básica 
universal. Está claramente orientada a abordar los problemas de fragmentación y desigualdad 
que afectan al sistema educativo, Así como también a enfrentar los desafíos de una sociedad en 
la cual el acceso universal a una educación de buena calidad es requisito básico para la integra-
ción social plena. 

La LEN establece entre los fines y objetivos de la política educativa nacional: 
“…asegurar una educación de calidad con igualdad de oportunidades y posibilidades, 
sin desequilibrios regionales ni inequidades sociales; fortalecer la identidad nacional, 
basada en el respeto a la diversidad cultural y a las particularidades locales, abierta a los 
valores universales y a la integración regional y Latinoamérica; garantizar la inclusión 
educativa a través de políticas universales y de estrategias pedagógicas y de asignación 
de recursos que otorguen prioridad a los sectores más desfavorecidos de la sociedad; 
asegurar condiciones de igualdad, respetando las diferencias entre las personas sin ad-
mitir discriminación de género ni de ningún otro tipo; garantizar a todos/as el acceso y 
las condiciones para la permanencia y el egreso de los diferentes niveles del sistema edu-
cativo, asegurando la gratuidad de los servicios de gestión estatal, en todos los niveles 
y modalidades; brindar a las personas con discapacidades temporales o permanentes, 
una propuesta pedagógica que les permita el máximo desarrollo de sus posibilidades, 
la integración y el pleno ejercicio de sus derechos;  asegurar a los pueblos indígenas el 
respeto a su lengua y a su identidad cultural, promoviendo la valoración de la multicul-
turalidad en la formación de todos/as los/as educandos/as; promover en todos los nive-
les educativos y modalidades la comprensión del concepto de eliminación de todas las 
formas de discriminación.” (Art. 11). 

El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo con el Consejo Federal de 
Educación, garantizará la integración de los/as alumnos/as con discapacidades en todos 
los niveles y modalidades según las posibilidades de cada persona. (Art. 42).

Para asegurar el derecho a la educación, y favorecer la inserción social de las personas con disca-
pacidades, en el artículo 44 se señala que las autoridades  jurisdiccionales dispondrán las medi-
das necesarias para:

“...posibilitar una trayectoria educativa integral que permita el acceso a los saberes tec-
nológicos, artísticos y culturales; contar con el personal especializado suficiente que 
trabaje en equipo con los/as docentes de la escuela común; asegurar la cobertura de los 

6. Ley 26.061 / 05. Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes

servicios educativos especiales, el transporte, los recursos técnicos y materiales necesa-
rios para el desarrollo del currículo escolar; propiciar alternativas de continuidad para 
su formación a lo largo de toda la vida y, garantizar la accesibilidad física de todos los 
edificios escolares.”

Entre otras de las medidas para lograr este ODM, se destaca Programa Conectar Igualdad imple-
mentado por el Ministerio de Educación, desde el año 2010[2] que promueve la igualdad de opor-
tunidades entre todos los alumnos/as del país, a través de una política universal de inclusión que 
garantiza el acceso a los recursos tecnológicos y a la información. Este programa provee compu-
tadoras personales portátiles de conexión web (netbooks) a todos los estudiantes y docentes de las 
escuelas públicas primarias, secundarias, de educación especial, e institutos de formación docente.

En el presente año (2015), 151.993 estudiantes con discapacidad, cuentan con su netbook, 1.201 es-
cuelas de educación especial recibieron equipos educativos y 332 recibieron una impresora Braille 
y una impresora multifunción.

Las medidas se extendieron al ámbito de la Educación Superior buscando asegurar la accesibili-
dad, los ajustes razonables y la participación de las personas con discapacidad en este nivel edu-
cativo, así como también fomentar la formación profesional con sentido ético y sensibilidad social.

Programa PODES. Tiene como  objetivo garantizar la participación efectiva, la formación acadé-
mica de calidad de los alumnos universitarios con discapacidad,  facilitando su ingreso, perma-
nencia y finalmente su graduación. Establece distintas líneas de acción e intervención tendientes 
a remover o morigerar las barreras y obstáculos que impiden el pleno desenvolvimiento de  los 
estudiantes con discapacidad en el ámbito universitario.

Sus líneas de acción son: 
▶▶ Equipamiento tecnológico  con la  entrega de  notebook  adaptada de acuerdo a la necesidad 

de cada estudiante. En el periodo 2013-2014, se entregaron 1900 notebooks  a estudiantes de 
49 establecimientos.

▶▶ Equipamiento universitario,  tecnología y software necesarios a las necesidades de sus es-
tudiantes y Portal Web PODES, los alumnos pueden registrarse, para acceder a materiales y 
contenidos digitales, Circuitos Mínimos Accesibles  (CiMA). Financia circuitos accesibles en 
los campus y edificios existentes, que garanticen la posibilidad de acceso, circulación, perma-
nencia y uso, de todas las personas para posibilitar el desarrollo de las actividades académicas, 
eliminando las barreras arquitectónicas y urbanísticas que impiden desarrollar condiciones 
de autonomía y seguridad las actividades a todos los integrantes de la comunidad universi-
taria. Se financiaron entre 2013 -2015 146 proyectos de 38 universidades con un monto de 60 
millones de pesos.

En 2009 se conformó  la Red Interuniversitaria Latinoamericana y del Caribe sobre Discapacidad 
y Derechos Humanos  en la Ciudad de Buenos Aires, con el acompañamiento del Ministerio de 
Educación, CONADIS y UNESCO. En dicho evento se formuló la Declaración de Buenos Aires, que 
entre otras afirmaciones menciona: 

“…afirmar los derechos humanos de las personas con discapacidad, promoviendo con-
ciencia en los ámbitos académicos, de la necesidad de erradicar definitivamente de la vida 
universitaria, el prejuicio y la discriminación; hacer de todo espacio educativo un entorno 
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no excluyente a través de acciones que permitan la accesibilidad física, comunicacional 
y cultural de todas las personas; incorporar a la currícula de disciplinas universitarias y 
asignaturas contenidos formativos referidos a la discapacidad desde la perspectiva de los 
derechos humanos; crear las condiciones para la producción académica en la temática de 
la discapacidad en docencia, investigación y extensión a fin de propiciar conocimientos 
y prácticas respetuosas de los derechos humanos, y una mejor calidad de vida, dando 
cumplimiento a lo estipulado por la Convención sobre los derechos de las personas con 
discapacidad de Naciones Unidas..

El Programa Nacional de Becas  Universitarias (PNBU)  y el Programa de Becas del Bicentenario 
(PBB)  son iniciativas  orientadas a  promover la igualdad de oportunidades en el ámbito de la 
Educación Superior, a través de la implementación de un sistema de becas que facilita el acceso 
y/o la permanencia de alumnos de escasos recursos económicos y buen desempeño académico 
en los estudios de grado en Universidades Nacionales o Institutos Universitarios.   En el periodo  
2009- 2014  se otorgaron  1.728  becas a alumnos con discapacidad.

En armonía con dichas políticas, normativas y programas,  la Comisión Nacional Asesora para 
la Integración de las Personas  con Discapacidad,  promueve acciones para lograr instituciones 
educativas  inclusivas. En este marco, se ponen a disposición de las personas con discapacidad, 
los gobiernos provinciales y las ONG los siguientes Programas: 
▶▶ Accesibilidad al Aprendizaje. Financia  la adquisición de equipamiento y material didáctico 

para escuelas públicas de nivel inicial, primario y medio de todas las modalidades, y universi-
dades e institutos superiores nacionales, que incluyan estudiantes con discapacidad. 

▶▶ Accesibilidad para  Ámbitos Educativos. Financia mejoramiento de las condiciones bási-
cas de accesibilidad de los establecimientos educativos, a fin de posibilitar la inclusión de las 
personas con discapacidad en todos los niveles educativos, con el fin de  hacer accesibles  las 
escuelas públicas de nivel inicial, primario y medio de todas las modalidades e institutos pú-
blicos superiores.

▶▶ Banco de Máquinas Braille. Propone el financiamiento para la adquisición de máquinas Brai-
lle, para ser entregadas en calidad de comodato a la matrícula escolar con discapacidad visual 
y que necesiten contar provisoriamente con dicho equipamiento para optimizar la adquisición 
de la lectoescritura en sistema Braille. 

▶▶ Transporte Institucional. Destinado al traslado de estudiantes con discapacidad, entre 2004 
y 2015 se entregaron 303 por un monto de 50.786.634 pesos 

ODM 3: Promover el trabajo decente 

El Ministerio de  Trabajo de la Nación  implementa diferentes programas destinados a la inclusión 
laboral de las personas con discapacidad:
▶▶ Programa Especial de Formación y Asistencia Técnica para el Trabajo destinado a traba-

jadores con discapacidad. Su objetivo es brindar a dichas  personas, cursos de capacitación 
que  les permitan incrementar sus competencias, mejorar las condiciones de empleabilidad y 
apoyar la búsqueda de empleo u ocupación. 

▶▶ Programa de Inserción Laboral para Trabajadores con Discapacidad. Orientado a promo-
ver   la inserción laboral de estos trabajadores en el sector privado, a través del otorgamiento 
de incentivos a los empleadores para su contratación. 

▶▶ Programa de Acciones de Entrenamiento para el Trabajo para trabajadores con discapa-

cidad (Sector Público y Privado). Este programa favorece  la adquisición de experiencia y co-
nocimientos  por parte de las personas con discapacidad,  que son debidamente certificadas.

▶▶ Programa de Asistencia a los trabajadores de los Talleres Protegidos de Producción. A tra-
vés del programa que brinda un apoyo económico a los miembros de los talleres. 

▶▶ Programa de Empleo Independiente para Personas con Discapacidad. Tiene como objeti-
vos: la inserción laboral autónoma de trabajadores con discapacidad en pequeñas unidades 
económicas productoras de bienes y servicios., el desarrollo de las competencias laborales de 
los trabajadores con discapacidad, que decidan emprender una actividad económica indepen-
diente y  la articulación local de los sectores públicos y privados para facilitar el desarrollo y 
la sustentabilidad de los emprendimientos productivos asistidos. 

Mediante la Ley del Fondo exclusivo para Programa y Proyectos destinados a Personas con dis-
capacidad (25.730) se implementan los siguientes programas:
▶▶ Apoyo a emprendedores. Apoya  económicamente a emprendedores con discapacidad, bus-

cando fortalecer aquellas iniciativas productivas que promuevan saberes y habilidades con el 
objetivo de obtener ingresos a través del trabajo.

▶▶ Adaptación al puesto de trabajo. Se orienta a favorecer la  adaptación  del puesto de trabajo  
de las personas con discapacidad en relación de dependencia, posibilitando los ajustes razo-
nables para  facilitar o permitir el desempeño laboral propio de la tarea o función a realizar.

▶▶ Programa de Fortalecimiento de Unidades Productivas Inclusivas. Promueve el apoyo eco-
nómico a unidades productivas conformadas o que incluyan personas con discapacidad, para 
su fortalecimiento, mejorando su inserción en el mercado comercial formal, potenciando la 
integración, autonomía y equiparación de las oportunidades de las personas con discapaci-
dad en el trabajo.  Estas unidades productivas se encuentran comprendidas en el marco de la 
Economía Social, es decir, emprendimientos productivos sustentables que emplean a perso-
nas con discapacidad, permitiéndoles mejorar significativamente su calidad de vida, a partir 
de un trabajo digno y reconocido.

▶▶ Apoyo a Artistas. Tiene por finalidad brindar  económica destinada a la adquisición de ele-
mentos que promuevan la actividad artística de las personas con discapacidad.

El Estado Nacional tiene la obligación de ocupar a personas con discapacidad que reúnan condi-
ciones de idoneidad para el cargo en una proporción no inferior al cuatro por ciento (4%) de la to-
talidad de su personal y a establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados 
por personas con discapacidad. Esta obligación es monitoreada por la Comisión Nacional Asesora 
para la Integración de las Personas con Discapacidad de acuerdo a la normativa emanada del Art. 
8 de Ley 25.6897. La Ley obliga a los tres poderes, sus organismos descentralizados o autárquicos, 
los entes públicos no estatales, las empresas del Estado y las empresas privadas concesionarias de 
servicios públicos. Las vacantes deben obligatoriamente ser informadas al Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social quién actúa, con la participación de CONADIS, como observador de 
los concursos (Decreto 312/2012 y DA 609/2014).

7. Ley 25.689/03. Sistema de Protección Integral de los Discapacitados.
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ODM 4. Promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer

La plena participación de las mujeres con discapacidad es un derecho inherente a la condición ciu-
dadana. Así lo reconoce el Gobierno Nacional que en el  año 2004  constituyó el Programa Género 
y Discapacidad. El mismo se implementa a través  un grupo integrado por el Consejo Nacional de 
las Mujeres, la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad, 
el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el Insti-
tuto Nacional de la Administración Pública y por  Organizaciones No Gubernamentales, como 
estrategia para  transversalizar y difundir la temática en todos los ámbitos. 

El Programa se dirigió a promover la sensibilización y capacitar, en todo el país, a los organismos 
gubernamentales y no Gubernamentales, promoviendo el desarrollo de una consciencia ciuda-
dana en relación a los derechos de las mujeres con discapacidad, para elaborar estrategias que 
permitan redefinir relaciones sociales en términos equitativos e inclusivos.

El Consejo Nacional de las Mujeres (CNM) para el cumplimiento de la Convención sobre la Elimi-
nación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), propone e implementa 
políticas públicas tendientes a lograr los objetivos de igualdad y equidad de género, en coordina-
ción con las otras áreas gubernamentales y con las provincias representadas en el Consejo Fede-
ral de las Mujeres.

Programa Ellas Hacen

El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación por Res. 2176/13 definió  una línea de acción es-
pecífica en el marco del Programa de Ingreso Social con Trabajo “Argentina Trabaja” orientada a 
las mujeres desocupadas, priorizando jefas de hogar con hijos discapacitados o tres o más hijos a 
cargo, o que padecen violencia de género, y viven en villas y asentamientos o barrios emergentes; 
por considerar que constituyen el “núcleo duro” de la vulnerabilidad y exclusión socio-ocupacional

La meta estimada para la inscripción antes de su inicio ha sido de 100.000 mujeres. Los operati-
vos desarrollados en el proceso dieron como resultado 98.876 mujeres que cumplían los criterios 
de elegibilidad, un 13,5% de estas  titulares tenían hijos con discapacidad  y alrededor de un 20% 
presentaron al momento de la preinscripción situaciones que daban cuenta que eran o habían 
sido víctimas de violencia de género.
 
ODM 5. Reducir la mortalidad de niños menores de 5 años
ODM 6. Mejorar la salud materna
ODM  7. Combatir el VIH/Sida, la Tuberculosis, el Chagas, el Paludismo y otras en-
fermedades

El Estado Argentino, a través del  Ministerio de Salud continúa  implementando  Programas que 
se dirigen a prevenir estados negativos de salud y  a brindar atención  a los ciudadanos en situa-
ción de discapacidad en nuestro país. Entre ellos:
▶▶ Programa Incluir Salud. Garantiza la cobertura médico asistencial a los beneficiarios de Pen-

siones No Contributivas (PNC). 
▶▶ Programa de Salud Ocular y Prevención de la Ceguera. Tiene  como objetivos el diagnóstico 

temprano y oportuno de las patologías oculares; prevenir  a ceguera evitable; prevenir las dis-

capacidades visuales; disminuir la ceguera y discapacidad visual por cataratas y, garantizar 
un mejor acceso a la atención oftalmológica para el tratamiento de las patologías oculares. Im-
pulsa actividades para la promoción de la salud ocular en todos los programas del primer nivel 
de atención del Ministerio de Salud: Programas Remediar, Médicos Comunitarios, Materno 
Infantil, Diabetes, entre otros. Se dirige también a apoyar a las jurisdicciones para garantizar 
el acceso al tratamiento de las patologías oculares y trabajar la temática en conjunto con la 
Seguridad Social y las Sociedades Científicas. En el marco del programa se ha conformado un 
Comité Nacional de Salud ocular y prevención de la ceguera con representantes de áreas gu-
bernamentales de la salud, nacional y provincial, seguridad social y organizaciones médicas 
reconocidas de la sociedad civil.

El Servicio Nacional de Rehabilitación - organismo descentralizado del Ministerio de Salud de la 
Nación- tiene entre sus competencias la de entender y actuar como autoridad de aplicación de 
la normativa vigente, referida a la evaluación de la discapacidad, la certificación de la misma. Es 
también responsable del Registro Nacional de Personas con Discapacidad.  

La Ley 2.704  declara de interés nacional el abordaje integral e interdisciplinario  de las personas 
que presentan  Trastornos del Espectro Autista (TEA). Promueve la investigación clínica y epide-
miológica, la formación de profesionales en su pesquisa, como así también la  detección temprana  
que garantice su tratamiento y la inclusión social de las personas que lo presentan.

La Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad estableció 
el Plan Sectorial e Integral de Salud (año 2004). Su  propósito es adecuar los servicios sanitarios 
y sociosanitarios de modo que respondan a las necesidades de las personas con discapacidad 
incluyendo, los problemas del envejecimiento y la salud mental. Reconoce explícitamente la im-
portancia de la colaboración entre organismos y agentes implicados. Así como también la  parti-
cipación activa de los usuarios de los servicios, en el proceso de toma de decisiones que afectan 
a su problemática.

El Plan se estructura en programas operativos a través del a estrategia de Rehabilitación Basada 
en la Comunidad (RBC)  Estos son:  
▶▶ Programa de Atención Sanitaria a las Personas con Discapacidad. Su objetivo es ampliar la 

atención sanitaria de calidad a las personas con discapacidad. En el marco de este programa 
se capacitaron desde el 2004 a mediados de 2015 aproximadamente 1800 agentes sanitarios 
de todo el país en la estrategia de atención en Rehabilitación Basada en la Comunidad 

▶▶ Programa de Rehabilitación de las Personas con Discapacidad. Está dirigido a desarrollar 
el  proceso rehabilitador precoz, integral y continuo en el entorno natural de la persona. Se 
han promovido y financiado 22 servicios de rehabilitación  de segundo nivel de complejidad. 

▶▶ Programa de Apoyo Individual y a la Familia. Su objetivo es evitar la ruptura de los lazos 
afectivos entre las personas con discapacidad y sus familias. 

A fines del año 2013, se constituyó en el país la Red Federal de Rehabilitación, como un espacio 
de intercambio, comunicación, desarrollo, asistencia e investigación promovido por la Subsecre-
taría de Gestión de Servicios Asistenciales del Ministerio de Salud, conformado, principalmente, 
por actores involucrados en la rehabilitación  de todo el país. Es en este marco que la CONADIS y 
el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (INAREPS) dependiente de dicho orga-
nismo, trabajan coordinadamente en la capacitación de recursos humanos de todas las especia-
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lidades relacionadas con la Rehabilitación Basada en la Comunidad. Dentro de sus objetivos se 
propone re conceptualizar los modelos de atención y de gestión sanitaria y la forma de abordaje 
como una “línea de cuidado”, que comienza en la promoción y se retroalimenta con la rehabilita-
ción basada en la comunidad reubicando en el centro de la escena al ciudadano como sujeto de 
derechos y de cuidados.

ODM  8. Asegurar un medio ambiente sostenible

La Comisión Nación Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad tiene a su cargo 
el desarrollo del Plan Nacional de Accesibilidad que tiene entre  sus objetivos: analizar, comparar 
y reelaborar las legislaciones provinciales y municipales llegando a la modificación y/o creación 
de los Códigos de Edificación, Planeamiento y Zonificación, a través de un trabajo mancomuna-
do, a fin de realizar una normalización de acuerdo a la legislación nacional en la temática de ac-
cesibilidad al medio físico para que lo nuevo que se incorpore en infraestructura y tecnología sea 
totalmente accesible. Incluye también redactar y presentar -ante las Legislaturas Provinciales y 
los Concejos Deliberantes- Planes Provinciales y Municipales de Accesibilidad a fin de ejecutar 
acciones en todo el territorio nacional sobre en los ámbitos urbanos, edilicios, del transporte y las 
comunicaciones, teniendo en cuenta las particularidades locales, para  equiparar las oportunida-
des para las personas con movilidad y/o comunicación reducida y lograr su plena inserción social.

En estos niveles -provinciales y municipales- promueve  la adhesión a la Ley Nacional Nº 24.3149 
y sus Reglamentaciones. La modificación de las normativas sobre transporte público  y de se-
ñalización y comunicación, viviendas sociales, el relevamiento y diagnóstico de situación en las 
jurisdicciones en materia de accesibilidad al medio físico   y ejecución de obras de adaptación 
correspondientes. 

Desde el año 2003, se trabaja  en conjunto con las provincias y municipios de todo el territorio 
nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Organizaciones Gubernamentales (OGs), 
Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) de y para personas con discapacidad, profesiona-
les, como así también usuarios y  las comunidades, se han firmado más de 380 convenios con las 
provincias y municipios del país.

El Consejo Nacional de la Vivienda establece un cupo preferente del 5% en cada uno de los planes 
de adjudicación o mejoramiento de viviendas que se ejecuten con el fondo del FONAVI, destinado 
a personas con discapacidad o familias en las que al menos uno de los integrantes sea una perso-
na con discapacidad (Ley 26.182/06).

En el marco de los Programas para la Inclusión de las personas con discapacidad en CONADIS 
(Ley 25730)  se implementan los siguientes programas:
▶▶ Accesibilidad Urbana. El programa propone la ejecución de obras básicas en un circuito urba-

no seleccionado, permitiendo conformar un circuito urbano accesible en la localidad. Financia  
materiales y mano de obra necesarios para hacer accesibles a 6 manzanas del tejido urbano, 

9. Ley N. 24.314/94. Sistema de Protección Integral de los Discapacitados. Accesibilidad de personas con movilidad reducida. 
Modificación de la ley N° 22.431.

10. Se entiende por transporte institucional accesible aquel vehículo que cuenta con,  por lo menos, 9 asientos más el del conductor 
y equipamiento adecuado que permite el ascenso, descenso y traslado seguro de las personas con movilidad reducida (Rampa). 
Asimismo, en el marco del programa, se puede solicitar camioneta (4x4/4x2), debidamente justificada, que permitan acceder a 
aquellos lugares de difícil tránsito, o que  por las particularidades del terreno, se haga necesario un vehículo de estas características.

principalmente aquellas que vinculan áreas de servicio al público. 
▶▶ Plazas Inclusivas. Plantea la ejecución de obras básicas y equipamiento de 2 plazas existentes, 

permitiendo conformar espacios verdes y de juegos inclusivos. 
▶▶ Transporte Institucional. El programa financia a organismos de gobierno y organizaciones 

de la sociedad civil, la adquisición de vehículos de transporte accesibles10 para personas con 
discapacidad. 
Respecto al transporte urbano colectivo de pasajeros, regulado por el Estados Nacional, en 
el año 2015 se ha alcanzado la meta de  99,8% de los transportes son unidades de piso bajo.

Conclusiones 

En los últimos doce años, la implementación de políticas públicas inclusivas con ampliación de 
derechos promovidas y ejecutadas  por el Gobierno Nacional ha permitido  trasversalizar la pers-
pectiva de la discapacidad.  En este avance, pueden mencionarse  entre  los logros más   relevantes:
▶▶ El otorgamiento de Jerarquía Constitucional de la Convención sobre los Derechos de las Per-

sonas con Discapacidad.  
▶▶ El acceso a  pensiones no contributivas y a la asignación universal por hijo con  discapacidad 

como una herramienta para la  protección social y la  reducción de la pobreza en cumplimiento 
al Artículo 28 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

▶▶ Los programas  Conectar Igualdad y PODES que facilitan el acceso al aprendizaje y reducen 
la brecha digital. 

▶▶ El Programa Nacional de Asistencia para las Personas con Discapacidad en sus Relaciones con 
la Administración de Justicia (ADAJUS). 

▶▶ Los programas para la Inclusión financiados en el marco de la  Ley 25.730 cuyas líneas progra-
máticas se fundamentan en  los artículos de la Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad.  

Acciones futuras

▶▶ Incorporar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible la perspectiva de la discapacidad.
▶▶ Incorporar en las estadísticas oficiales la identificación de la  situación de  discapacidad. 
▶▶ Realizar la segunda encuesta nacional  de personas con discapacidad y diversidad funcional.
▶▶ Lograr la plena aplicación  de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
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La actividad física y Desarrollo Humano 

Desde junio de 2010, el gobierno nacional  comenzó a instalar  la actividad física como un derecho 
y como parte del desarrollo humano por su capacidad de contribuir con:

▶▶ La calidad de la educación 
▶▶ El logro y preservación de la salud
▶▶ El trabajo decente y la capacidad productiva nacional

La Red Nacional de Actividad Física y Desarrollo Humano (REDAF) es una unidad de gestión in-
terministerial constitutiva del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales dependiente 
de la Presidencia de la Nación. Fue creada en junio de 2010 con el objeto de impulsar la actividad 
física bajo estos conceptos de derecho y desarrollo humano. 

La creación de la REDAF fue la respuesta a la necesidad de resignificar, revalorizar y reposicionar 
la actividad física en función del desarrollo humano desde una perspectiva de  derechos, con un 
enfoque integral y  de educación permanente.

En tanto red es un modelo  de gestión,  construcción y comunicación social resultante  del es-
fuerzo conjunto del Estado, las instituciones de formación superior, las organizaciones civiles y 
los profesionales de la actividad física y áreas vinculadas.

Su visión es crear una nueva cultura de la actividad física. Una cultura que reconozca el valor, 
alcance, impacto y beneficios integrales que tiene la actividad física en relación con el desarrollo 
humano y la calidad de vida de todas las personas, sin distinción de edad, género, etnia, nivel de 
aptitud, condición social, cultural o económica.

La Organización Mundial de la Salud, define a la actividad física de la siguiente manera: 

“Se considera actividad física cualquier movimiento corporal producido por los  mús-
culos esqueléticos que exija gasto de energía  (….) La actividad física no debe confun-
dirse con el ejercicio. Éste es una variedad de actividad física planificada, estructurada, 
repetitiva y realizada con un objetivo relacionado con la mejora o el mantenimiento de 
uno o más componentes de la aptitud física” (Organización Mundial de la Salud, 2004)1.

El Grupo de Trabajo Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre el Deporte para el Desarrollo 
y la Paz define al deporte, en relación con el desarrollo humano como:

1. Organización Mundial de la Salud (2004) Estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud. Recuperado de: 
http://www.who.int/dietphysicalactivity/strategy/eb11344/strategy_spanish_web.pdf (última vez consultado el 24/08/2015

La actividad física y el
Desarrollo Humano

ODM 1 ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE ODM 2 ALCANZAR LA EDUCACIÓN BÁSICA UNIVERSAL ODM 3 PROMOVER EL TRABAJO DECENTE ODM 4 
PROMOVER LA IGUALDAD Y LA EQUIDAD DE GÉNERO ODM 5 REDUCIR LA MORTALIDAD DE LOS MENORES DE CINCO AÑOS DE EDAD ODM 6 MEJORAR LA SALUD MATERNA 
ODM 7 COMBATIR EL VIH/SIDA, EL CHAGAS, LA TUBERCULOSIS, EL PALUDISMO, Y OTRAS ENFERMEDADES ODM 8 ASEGURAR UN MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE ODM 9 
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"….toda forma de actividad física que contribuya al logro de una buena condición física, 
salud mental e interacción social, como los juegos, la recreación, los deportes organizados 
y de competencia y los juegos y deportes autóctonos" (Right to Play, 2008: 18)2.

Se reconoce el importante  aporte  internacional de estas y otras organizaciones, como así tam-
bién de diferentes grupos de trabajo, investigaciones, laboratorios, etc. que contribuyen significa-
tivamente con el desarrollo del campo de la actividad física. Sin embargo, se considera deseable 
trabajar en pos de alcanzar acuerdos epistemológicos amplios que permitan a todas las organi-
zaciones del sector manejar códigos comunes para cada una de las formas de manifestación de 
la actividad física, sin confundirlas entre sí ni en función de sus objetivos; sin otorgar diferentes 
nombres a las mismas manifestaciones ni el mismo nombre a manifestaciones sustancialmen-
te distintas, es decir, trabajar para superar la dispersión terminológica y conceptual habitual en 
estos tiempos que entorpece el logro de los consensos necesarios para profundizar el desarrollo 
humano. Desde 2010, la REDAF trabaja para hacer su aporte en este sentido. 

Actividad física es una expresión que se fue resignificando a lo largo de  la historia de la humani-
dad.  Es un concepto muy relacionado  con la evolución y adaptación del hombre a su medio y en 
particular una expresión muy vinculada al mundo del trabajo. Como parte del cambio cultural que 
impulsa, la REDAF propone hablar de Actividad Física por el potencial inclusivo y unificador del 
concepto, e integra dentro de esta expresión  a todas las prácticas corporales o formas de presen-
tación cultural que puedan observarse:  juego, deporte, danza, gimnasia, prácticas corporales en 
la naturaleza, todas las expresiones no formalmente categorizadas en donde el cuerpo o el ejerci-
cio tienen un relevante protagonismo e incluye, además, a los movimientos de la vida cotidiana y 
aquellos del mundo del trabajo que demanden un compromiso físico-motriz.

La REDAF define a la actividad física, operacionalmente, como: una expresión total cogno-socio-
afectiva-motriz contextualizada en un particular medio. Una conducta o manifestación total que 
tiene predominio en el área de desarrollo y maduración motora, pero que admite otros acentos y 
alternancias de predominio. En tanto conducta humana, es expresión de una personalidad total, 
única e irrepetible. Constituye una manifestación plena de sentido y significación. Quizás sea la 
forma más potente y universal de expresión, de comunicación social. 

No hay conducta humana que pueda expresar tan plena e integralmente las áreas de desarrollo y 
maduración cognitiva, socio-afectiva y motora contextualizada en un particular ambiente como 
lo hace la actividad física.  Manifestación que  generalmente presenta un predominio en el área 
de desarrollo y maduración motora, pero que admite otros acentos y alternancias de preeminen-
cia. No es un cuerpo que se mueve, que se educa, que transita entre la salud y la enfermedad o 
que trabaja. Es una persona que se mueve. Una unidad que interacciona histórica y socialmente.

2. Right to Play (2008) Aprovechamiento del poder del deporte para el desarrollo y la paz: recomendaciones a los gobiernos. Informe 
Final del Grupo Internacional de Trabajo sobre Deporte para el Desarrollo y la Paz de la Organización de las Naciones Unidas. 
Recuperado de: http://www.un.org/wcm/webdav/site/sport/shared/sport/pdfs/Reports/Final_Report_Spanish.pdf (última vez 
consultado 24/08/2015

La sociedad de nuestro tiempo, cambios en el estilo de vida

En la actualidad interactuamos en un mundo complejo, diverso y multicultural, caracterizado por 
la dinámica del cambio. Se trata de momentos altamente contradictorios: la humanidad avanza 
en sus descubrimientos y creaciones a pasos agigantados pero generando nuevas tensiones y cri-
sis, muchas de ellas marcadas por el desigual acceso de las personas a los beneficios del desarro-
llo. En este escenario, en que predomina la incertidumbre, es importante mantener la esperanza 
y redoblar esfuerzos para que la humanidad en su conjunto pueda crecer y desarrollarse plena y 
saludablemente.

Se asiste a transformaciones políticas, culturales, económicas, tecnológicas y sociales que mues-
tran una peligrosa tendencia a la acentuación de las desigualdades en la sociedad, marginando a 
importantes sectores de la población de la producción, la distribución y el consumo de los bienes 
y servicios esenciales. Pero es menester observar que,  al mismo tiempo, se logran  significativos 
avances que generan replanteos y nuevos desafíos para poder ser orientados al desarrollo huma-
no y la paz.

Cambian la familia como institución, las formas de producción y trabajo,  la escuela, los perfi-
les profesionales,  los lugares de producción y socialización del conocimiento, las demandas, los 
intereses y expectativas de las personas. Cambian también las formas de comunicación, de in-
teractuar y de aprender.   Surgen nuevas situaciones, actores y cuestiones sociales. En síntesis, 
las sociedades cambian en su conjunto y con ellas los paradigmas que las rigen, sus valores y los 
estilos de vida de la población. 

Hoy, quizá más que nunca, se vive en un mundo con una clara tendencia sedentaria, cada vez más 
automatizado y alejado de la naturaleza. Así como desaparecen rápidamente los espacios verdes 
dentro de las ciudades, aumentan el ruido y la contaminación, tanto del agua como de la tierra y 
el aire. El desarrollo científico-tecnológico genera nuevas estructuras organizacionales y, si pro-
fundizamos, el planeta, el gran ambiente de la humanidad,  avisa de las amenazas implicadas en 
algunos de estos avances.

Por tales motivos se comprende cómo en la actual sociedad de la información, la salud integral  y 
el equilibrio de la relación Hombre-Contexto-Medio están seriamente  amenazados, comprome-
tiendo el presente y futuro del desarrollo humano. 

La profundización de esta situación a fines del siglo XX impulsó al campo de la actividad física 
a transitar un proceso de  redimensión, integración  y modernización, encarado tanto por la co-
munidad académica como por distintos sectores sociales.

Este proceso de cambio se hace más observable cuando provoca la crisis de los marcos teóricos 
vigentes, generando la necesidad de un cambio de paradigma y planteando  una nueva visión, 
misión y valores de este potente contenido del desarrollo humano.

Las principales causas de este proceso de evolución,  innovación y construcción son:
▶▶ La amenaza a la salud integral y calidad de vida del hombre de nuestro tiempo.
▶▶ La creciente producción científica constatando los significativos beneficios de la actividad fí-

sica para el desarrollo humano.
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▶▶ La existencia de una mejor comprensión y mayor toma de conciencia del derecho, valor y ne-
cesidad de la actividad física durante toda la vida.

▶▶ La incidencia de los medios de comunicación social llevando el mensaje de los grandes bene-
ficios  que genera la actividad  física en términos de calidad de vida.

▶▶ El reconocimiento de organizaciones internacionales jerarquizando y promoviendo la tras-
cendencia social, económica, política y educativa de la actividad física.

▶▶ La continua expansión del mundo de la actividad física, ensanchando su territorio, incluyen-
do cada vez más personas y aumentando el conjunto de servicios que se ofrece dentro de la 
educación formal, no formal e informal.

Hoy se acepta globalmente que  no se puede aspirar a un pleno, integral y saludable desarrollo hu-
mano sin incluir la actividad física; que no se puede avanzar hacia la  calidad de vida  sin incluir  
este potente contenido de impacto integral.

Actividad física: contenido, medio y estrategia para el 
desarrollo humano

La actividad física es un contenido que desarrolla y forma integralmente, en el sentido amplio y 
profundo de la expresión. Ubicamos a la actividad física como una de las manifestaciones huma-
nas de mayor institucionalidad, proyección e impacto social de nuestro tiempo.  

Su poder se revaloriza a medida que la investigación demuestra el poder de intervención que puede 
lograr y cuando la población comprueba  lo mucho que puede aportar a la calidad de vida de las 
personas. Puede conectar personas, organizaciones y/o comunidades; tiene capacidad para  unir, 
incluir, integrar y crear múltiples redes  de relaciones sociales; de establecer lazos para desarrollar  
valores y  establecer caminos para el desarrollo de la educación, la salud y el trabajo. 

Su valor instrumental crece aceleradamente cuando se reconoce que la actividad física puede ser 
una eficaz  “Plataforma Universal de Comunicación”.  Una abarcadora herramienta para promover 
la salud y prevenir  enfermedades, fomentar la inclusión social, anticipar conflictos y promover la 
paz, fomentar la igualdad entre hombres y mujeres, favorecer la inclusión de las personas con dis-
capacidad, estimular el desarrollo económico, disminuir accidentes y enfermedades profesionales, 
entre otras crecientes alternativas. Los eventos mundiales deportivos de alto nivel competitivo, 
constituyen una plataforma eficaz para la promoción de políticas públicas y  de alcance masivo. 
En la actualidad los deportistas destacados pueden transformarse en  embajadores sociales, por-
tavoces o modelos de conductas deseadas para el desarrollo humano y la paz. En el mismo senti-
do, encuentros sociales masivos organizados en torno a la actividad física (maratones, caminatas, 
bicicleteadas,  clases abiertas de gimnasia, espacios de juegos y recreación en la playa, etc.) han 
demostrado en las últimas décadas un alto poder de convocatoria, incentivando a la población a 
participar activamente de distinto tipo de propuestas. Existen pocas áreas que tengan el potencial 
que tiene la actividad física para intervenir constructivamente en toda la población.   

En los últimos años, en distintos países del mundo, se han realizado campañas de educación y 
promoción de la actividad física orientadas a la salud basadas en estudios que demuestran que 
por este medio se puede reducir fuertemente el gasto público y las amenazas de un estilo de vida 
sedentario.

Su alcance e impacto social  continúa en expansión. Cada vez más personas se incluyen al  mun-
do de la actividad física. Personas de diferentes edades, niveles de aptitud, género, grupo de per-
tenencia,  religiones, creencias, etc. se ven atraídos por las diferentes formas de presentación de 
la actividad física (juego, deporte, gimnasia, danza, actividades físicas en la naturaleza, etc.). Su 
popularidad llega a todas y todos, en todas las edades.

Desafíos

Para avanzar en esta dirección y cumplir con su Visión y Misión, la REDAF inició un proceso de 
construcción interdisciplinario y de inclusión federal, orientando su quehacer en dos ejes centrales: 
▶▶ Hacia toda la población: la promoción de un estilo de vida activo, pleno y saludable para todas 

y todos los ciudadanos con una Perspectiva de Derechos y desde el enfoque de la Educación 
Permanente.

▶▶ Hacia los actores del área: la promoción de un cambio de paradigma, en tanto principales 
productores del cambio social. Nos referimos a las Instituciones de Educación Superior, or-
ganizaciones científicas, académicas y sociales que utilizan el ejercicio como herramienta de 
intervención disciplinar o interdisciplinar, profesionales y estudiantes del área. 

Logros

Entre los principales logros alcanzados en los últimos cinco años, se cuentan:
▶▶ Promoción del Derecho a la Actividad Física:

» Diseño e implementación del Programa Nacional Actividad Física en Familia, en el que 
estudiantes de educación superior llevan adelante proyectos comunitarios de fortaleci-
miento de derechos a través de la Actividad Física, instalando la perspectiva de derechos 
y creando conocimiento necesario para el abordaje territorial. 
» Programa Bien Activos de Actividad Física para adultos mayores. 
» Programa REDAF Entrena, de democratización del acceso a la información sobre ac-
tividad física saludable a través de las nuevas tecnologías de la información y la comu-
nicación. 
» Organización de la Semana Argentina de la Actividad Física (años 2012, 2013, 2014 y 
2015). 

▶▶ Edición de libros:
» “Beneficios para el Desarrollo Humano” (2010), 
» “Un año de gestión con visión de futuro” (2011), 
» “Actividad Física y Desarrollo Humano” (2013), 
» “Actividad Física y Objetivos de Desarrollo del Milenio” (2013), 
» “Aportes para la recreación de una cultura de la Actividad Física en Argentina” (2014). 

▶▶ Campaña radial “Ponele Vida a tu Vida”, compuesta por sesenta audios que vinculan la acti-
vidad física a distintas temáticas fundamentales para el desarrollo humano como ser la in-
corporación de una perspectiva de género, la inclusión de las personas con discapacidad, el 
respeto a los adultos mayores, la promoción de un estilo de vida saludable, la prevención de 
accidentes y riesgos de trabajo, etc.

▶▶ Contribución a la formación continua de los profesionales y estudiantes del área, a través de 
cursos virtuales que garantizan alcance federal y capacitaciones presenciales en las institu-
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ciones de formación superior en actividad física de todo el país, instalando las líneas de acción 
en Educación, Salud, Trabajo Decente e Inclusión Social, desde una perspectiva de Derechos 
Humanos y un enfoque de Educación Permanente.

▶▶ Organización de los actores del área para el trabajo conjunto en función del Desarrollo Humano:
» Se revirtió la tendencia a la fragmentación del área, a través del diálogo permanente 
con instituciones y organizaciones de todo el país y la realización de Congresos, Encuen-
tros y Eventos provinciales, regionales y nacionales que permitieron generar vínculos 
de confianza y canales de comunicación que hoy habilitan la realización de todo tipo 
de acciones que utilizan a la actividad física como medio y estrategia para el Desarrollo 
Humano. Entre ellos, el I Congreso Nacional REDAF (Salta, 2011), el II Congreso Nacio-
nal REDAF (Mendoza, 2014), los Encuentros Regionales de Instituciones de Formación 
Superior del Noreste (Corrientes 2013, Goya 2014, Resistencia), el I Congreso Provincial » 
“Actividad Física, Salud y Calidad de Vida” de Neuquén, el Encuentro Interdisciplinario 
de Organizaciones “Actividad Física y Desarrollo Humano” (Biblioteca Nacional, 2013), 
y los Encuentros Nacionales de Investigación e Investigadores.
» Colaboración en la organización del Consejo de Rectores de Instituciones Superiores 
de Educación Física (CRISEF), facilitando el diálogo entre rectores, directores y coordi-
nadores de carrera para la transformación de los diseños curriculares.
» Articulación con organismos gubernamentales en función de fortalecer la perspectiva 
de derechos humanos en el área de la Actividad Física, contribuyendo a crear un tejido 
de organizaciones estatales que potencien su capacidad de acción para transformar la 
realidad, entre otros organismos con los que se alcanzó grandes niveles de cooperación 
están el Consejo Nacional de las Mujeres, la Comisión Nacional Asesora para la Integra-
ción de las Personas con Discapacidad (CONADIS), las Secretaría de Deporte y de Juven-
tud de la Nación, la Dirección Nacional de Adultos Mayores, el Programa Ellas Hacen, los 
Promotores Territoriales para el Cambio Social, el CONICET, la Secretaría de Ambiente 
y Desarrollo Sustentable, la Subsecretaría de Relaciones Laborales del Ministerio de Tra-
bajo y Previsión Social de la Nación, la SEDRONAR, entre otros.

▶▶ Impulso a la investigación en materia de Actividad Física y Desarrollo Humano, en las líneas 
de Salud, Educación, Trabajo Decente e Inclusión Social: 

» Creación del Nodo Investigación, integrado por profesionales investigadores de todo el 
país; relevamiento de investigadores del área y creación de una base de datos nacional. 
» Organización anual de cuatro Encuentros Nacionales de Investigación e Investigadores 
(Santa Fe, 2011; Córdoba, 2012; Neuquén, 2013 y Mendoza, 2014).
» Creación de la Revista Digital REDAF, con publicaciones semestrales de investigacio-
nes nacionales en Salud, Educación, Trabajo Decente e Inclusión Social.
» Creación del banco de publicaciones internacionales accesibles digitalmente.

▶▶ Socialización científica del conocimiento sobre Actividad Física y Desarrollo humano entre 
los profesionales y estudiantes del área: creación de una base de datos de 52.000 personas vin-
culadas a la Actividad Física, entre las que se instala a través de publicaciones quincenales la 
perspectiva de derechos humanos en materia de actividad física.
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Rol del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y del 
Sistema Estadístico Nacional (SEN) en la producción estadística, 
monitoreo y reporte de los ODM

Desde la suscripción de la Declaración del Milenio (2000), la República Argentina mantuvo un alto 
compromiso con la iniciativa de los ODM.

Al promover la actividad estadística en el ámbito internacional, regional y nacional, el proceso 
de seguimiento de los ODM implicó compromisos, oportunidades y desafíos para los Sistemas 
Estadísticos Nacionales (SEN). En consecuencia, los Institutos Nacionales de Estadística (INEs) 
-organismos rectores de las estadísticas oficiales, coordinadores de los SEN, y articuladores entre 
productores y compiladores de estadísticas nacionales entre sí y con las agencias internaciona-
les- pasan a ocupar el centro de la escena en cuanto instituciones responsables de la producción 
y provisión de la información estadística para el monitoreo de los ODM. 

En nuestro país, el SEN está conformado por las 23 provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y las oficinas de estadística de organismos nacionales, provinciales y municipales que son 
las unidades orgánicas encargadas de elaborar, recopilar, interpretar y/o divulgar estadísticas ofi-
ciales. Teniendo en cuenta las características administrativa-políticas del país, el seguimiento de 
los ODM, además de garantizar la comparabilidad internacional, implica para el SEN otro gran 
desafío: articular los servicios estadísticos nacionales, provinciales y municipales.

El INDEC es el organismo público, de carácter técnico, que depende del Ministerio de Economía 
y Finanzas Públicas de la Nación y ejerce la dirección superior de todas las actividades estadís-
ticas oficiales que se realizan en el territorio de la República Argentina. En ese sentido, entre sus 
responsabilidades, el INDEC conduce y coordina el funcionamiento del SEN bajo los principios 
de centralización normativa y descentralización ejecutiva, implementa la política estadística del 
Estado nacional, organiza y dirige los operativos nacionales de relevamiento a través de censos 
y encuestas, y desarrolla metodologías y normas que aseguren la comparación de información 
procedente de distintas fuentes.

En virtud de su responsabilidad en el desarrollo metodológico y normativo para la producción de 
estadísticas oficiales, el INDEC dispone de la capacidad estadística para relevar la mayor parte de 
los indicadores ODM y asegurar la comparabilidad de la información originada en distintas fuentes.

En ese sentido, el INDEC cuenta con información estadística para las siguientes áreas temáticas: 
Población, Condiciones de Vida, Trabajo e Ingresos, Educación, Salud, Turismo y Cultura, Índices 
de Precios, Sector Agropecuario, Minería y Energía, Industria y Construcción, Comercio y Servi-
cios, Empresas, Cuentas Nacionales, Cuentas  Internacionales, Comercio Exterior y Nuevas Tec-
nologías de la Información y Comunicación (TIC's).

Los ODM y el fortalecimiento 
de las estadísticas nacionales 
en el período 2003-2015

ODM 1 ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE ODM 2 ALCANZAR LA EDUCACIÓN BÁSICA UNIVERSAL ODM 3 PROMOVER EL TRABAJO DECENTE ODM 4 
PROMOVER LA IGUALDAD Y LA EQUIDAD DE GÉNERO ODM 5 REDUCIR LA MORTALIDAD DE LOS MENORES DE CINCO AÑOS DE EDAD ODM 6 MEJORAR LA SALUD MATERNA 
ODM 7 COMBATIR EL VIH/SIDA, EL CHAGAS, LA TUBERCULOSIS, EL PALUDISMO, Y OTRAS ENFERMEDADES ODM 8 ASEGURAR UN MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE ODM 9 
PROMOVER UNA ASOCIACIÓN GLOBAL PARA EL DESARROLLO METAS ODM 1 ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE ODM 2 ALCANZAR LA EDUCACIÓN BÁSICA 
UNIVERSAL ODM 3 PROMOVER EL TRABAJO DECENTE ODM 4 PROMOVER LA IGUALDAD Y LA EQUIDAD DE GÉNERO ODM 5 REDUCIR LA MORTALIDAD DE LOS MENORES 
DE CINCO AÑOS DE EDAD ODM 6 MEJORAR LA SALUD MATERNA ODM 7 COMBATIR EL VIH/SIDA, EL CHAGAS, LA TUBERCULOSIS, EL PALUDISMO, Y OTRAS ENFERMEDADES 
ODM 8 ASEGURAR UN MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE ODM 9 PROMOVER UNA ASOCIACIÓN GLOBAL PARA EL DESARROLLO METAS ODM 1 ERRADICAR LA POBREZA 
EXTREMA Y EL HAMBRE ODM 2 ALCANZAR LA EDUCACIÓN BÁSICA UNIVERSAL ODM 3 PROMOVER EL TRABAJO DECENTE ODM 4 PROMOVER LA IGUALDAD Y LA EQUIDAD 
DE GÉNERO ODM 5 REDUCIR LA MORTALIDAD DE LOS MENORES DE CINCO AÑOS DE EDAD ODM 6 MEJORAR LA SALUD MATERNA ODM 7 COMBATIR EL VIH/SIDA, EL 
CHAGAS, LA TUBERCULOSIS, EL PALUDISMO, Y OTRAS ENFERMEDADES ODM 8 ASEGURAR UN MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE ODM 9 PROMOVER UNA ASOCIACIÓN GLOBAL 
PARA EL DESARROLLO METAS ODM 1 ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE ODM 2 ALCANZAR LA EDUCACIÓN BÁSICA UNIVERSAL ODM 3 PROMOVER EL 
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Asimismo, el INDEC lleva adelante más de 100 programas que relevan y producen información 
de carácter social, demográfico y económico para el ámbito público, el sector privado y la inves-
tigación.

Para contar con datos actualizados sobre los servicios y operaciones estadísticas que se llevan 
adelante en todo el país, el INDEC realiza un relevamiento periódico cuya información se encuen-
tra disponible en línea: http://www.indec.gov.ar/sen.asp.

Dicha información estadística de calidad, integrada y oportuna constituye un insumo esencial 
para la formulación, la implementación y el seguimiento de las políticas del Estado nacional, en 
general y de la agenda de desarrollo de los ODM, en particular.

Por tanto, el INDEC cumple un papel clave y preponderante en la producción estadística, moni-
toreo y reporte de los ODM. En ese sentido, entre las funciones más destacadas llevadas adelante 
por el INDEC en el marco de la iniciativa ODM se pueden señalar las siguientes:
▶▶ Recopilar, evaluar y brindar la información estadística oportuna, confiable y de calidad para 

la medición y el seguimiento de los ODM;
▶▶ Participar en la elaboración de las fichas metodológicas que componen el Metadata de ODM 

en conjunto con las áreas de estadísticas sectoriales presentes en la Comisión Interinstitucio-
nal de Seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio;

▶▶ Validar la información provenientes de otros organismos estadísticos y sectoriales;
▶▶ Identificar y/o proponer indicadores factibles y pertinentes para a incluir en el monitoreo del 

avance hacia los ODM;
▶▶ Producir indicadores desagregados dentro del país a escala subnacional;
▶▶ Liderar los procesos de coordinación interinstitucional en el ámbito de los SEN.

Los procesos subnacionales de desarrollo de los ODM

Como parte de los desarrollos comprendidos en el marco de monitoreo de los ODM, se han lle-
vado adelante procesos de localización de los ODM en los niveles subnacionales (provinciales y 
municipales), como un paso fundamental en aras de poder alcanzarlos satisfactoriamente y de 
reducir las desigualdades dentro de nuestro país. En esa dirección, el proceso de instalación de 
los ODM en las provincias impulsado desde el Gobierno Nacional se inició en el año 2005, a partir 
de la firma de convenios entre el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas sociales (CNCPS) 
y los gobiernos provinciales. 

En cada provincia argentina existe una Dirección Provincial de Estadística (DPE) dependiente 
del gobierno provincial que coordina el Sistema Estadístico Provincial e interviene en la captura, 
ingreso y procesamiento de información a nivel provincial. El INDEC, en su carácter de órgano 
oficial de estadística de la República Argentina, acuerda con cada una de las DPE las actividades 
a desarrollar durante el año calendario a fin de organizar y realizar los operativos nacionales, res-
pondiendo al carácter federal de la República Argentina.

Teniendo en cuenta las características administrativa-políticas del país, el seguimiento de los 
ODM, además de garantizar la comparabilidad internacional, implica para el SEN otro gran de-
safío: articular los servicios estadísticos nacionales, provinciales y municipales.

En ese sentido, el INDEC, como órgano rector del SEN, ha cumplido otra función destacada en el 
marco de la iniciativa de los ODM: brindar asistencia técnica a las DPE para la participación de 
las mismas en el seguimientos de los ODM en los niveles subnacionales. 

El INDEC y las DPE en el marco del SEN: producción y difusión de 
las fichas técnicas o metadata 

En el marco de la iniciativa ODM uno de los desafíos más importantes para la comunidad esta-
dística es el de lograr la armonización de la información producida para el seguimiento de sus 
indicadores en las distintas escalas territoriales y asegurar así la comparabilidad internacional.

Sin embargo, en los primeros informes nacionales ODM elaborados por los países de la Región re-
sultaba poco frecuente encontrar referencias metodológicas sobre las definiciones de las variables 
o respecto de los métodos de cálculo. Progresivamente, pero en forma más acentuada a partir de 
los últimos años, esas ausencias y falencias han ido siendo salvadas con la incorporación de ane-
xos metodológicos o con la elaboración de la metadata nacional.

El primer país de la región que presenta una ficha de metadata como publicación independiente 
del Informe País es la República Argentina. 

El CNCPS, en su carácter de coordinador responsable del seguimiento de los ODM, convocó a los 
miembros de la CIS-ODM para que revisasen una propuesta de ficha de metadatos para el segui-
miento de los indicadores de ODM a nivel nacional elaborada por el equipo ODM del CNCPS. A 
partir de esa propuesta, en un trabajo conjunto entre el equipo ODM del CNCPS y la CIS ODM se 
llegó a una primera versión del Metadata, que posteriormente fue  revisada en rondas de trabajo 
entre el equipo ODM del CNCPS y los equipos técnicos del INDEC. Como producto de ese trabajo 
mancomunado, el CNCPS publicó la metadata nacional en el año 2007 bajo el título Metadata: 
adaptación argentina 2007. Definición, cálculo y análisis de indicadores (Disponible on line: http://
www.politicassociales.gov.ar/odm/pdf/metadata2007.pdf).

La Metadata publicada contiene las fichas técnicas con las definiciones conceptuales y operacio-
nales de los indicadores para el monitoreo de los OMD a nivel nacional (CNCPS, 2007).

En el prólogo de dicha publicación, la Secretaria Ejecutiva del CNCPS menciona que se detalla, 
para cada indicador: la información relativa a los siguientes aspectos:
▶▶ Definición;
▶▶ justificación de su uso;
▶▶ Método de cálculo;
▶▶ Fuente de datos;
▶▶ Periodicidad de su medición;
▶▶ Comentarios y limitaciones.” (CNCPS, 2007, pag. 8)

Con posterioridad, en el año 2011, la CIS-ODM inició un proceso de revisión de la Metadata nacional 
publicada en 2007, por un lado, debido al cumplimiento anticipado de algunas metas y, por otro, 
ante la necesidad de considerar nuevas metas e indicadores en consonancia con las propuestas 
acordadas en el ámbito de distintas cumbres y conferencias de las Naciones Unidas. 



209208

 OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO

Argentina: Informe Final 2015

 OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO

Los ODM y el fortalecimiento de las estadísticas nacionales en el período 2003-2015 

Como fruto de ese renovado esfuerzo de coordinación interinstitucional por desarrollar y actua-
lizar esa herramienta fundamental para el seguimiento de los ODM, el CNCPS publicó la nueva 
versión de la metadata nacional: Objetivos de Desarrollo del Milenio: Metadata Argentina. Versión 
revisada en 2011. Definición, cálculo y análisis de indicadores. 
(Ver: http://www.politicassociales.gov.ar/odm/PDF/MetadaNacional2011.pdf).

A diferencia de la publicación de 2007, la actualización 2011, incluye, a modo de anexo:
"Indicadores de inclusión futura: indicadores relevantes pero actualmente no viables, 
dado que no cuenta aún con las fichas técnicas disponibles. Tales como: indicadores so-
bre discapacidad propuestos por el equipo ODM del CNCPS
Indicadores adicionales: para ser utilizados cuando sea apropiado, y donde haya datos 
disponibles.
Indicadores de seguimiento en el nivel municipal" (CNCPS, 2012, p. 10).

El desarrollo del SEN. Estadísticas sociodemográficas: Censo y SIEH

Las estadísticas constituyen un insumo fundamental para la formulación de las políticas públi-
cas, por lo cual no sólo deben reunir los más altos parámetros de calidad y confiabilidad, sino 
que deben ser oportunas.

En este sentido las tres fuentes de información están dadas por los censos, las encuestas y los registros.

El Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010

El 27 de octubre de 2010  se realizó el décimo Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 
de la República Argentina, en cumplimiento del mandato constitucional, recuperado el precepto 
normativo de realizar los censos de población en los años terminados en “0” que no se había cum-
plido en los Censos Nacionales de 1991 y 2001.

Este Censo da continuidad a una extensa tradición estadística que se inició en 1869, año en que 
se llevó a cabo el primer relevamiento de población con cobertura nacional.

Sus resultados constituyen la mayor fuente de datos para conocer, cuantificar y analizar con el 
máximo nivel de desagregación geográfica, los complejos y profundos cambios ocurridos en nues-
tro país durante la última década en lo relativo a su estructura demográfica, socioeconómica y la 
distribución espacial de la población.

Para su realización, los equipos técnicos del INDEC desarrollaron un importante trabajo de ar-
ticulación con organismos del Estado y organizaciones sociales con vistas a satisfacer los reque-
rimientos de información de cada uno de los órganos de gobierno con responsabilidad primaria 
en la implementación de políticas y programas destinados a la mejora de la calidad de vida de los 
habitantes del país.

El Censo del Bicentenario- así de nominado porque se realizó en el año del bicentenario de la Re-
volución de Mayo-   ha sido un censo inclusivo e integrador, que dio  cuenta de las necesidades de 
los diferentes sectores de la sociedad, en especial de aquellos que han sido históricamente invisi-

bilizados y que son actualmente sujetos activos de las políticas sociales: recuento, identificación 
y localización de los integrantes de los pueblos originarios, de las personas con discapacidad –por 
tipo de limitaciones- y la población afrodescendiente. Asimismo, en sintonía con la Ley de Matri-
monio Igualitario, se registraron las parejas convivientes del mismo sexo, mediante la anulación 
de una pauta de consistencia que impidió registrarlas en censos anteriores.

Para indagar aspectos relativos a la brecha digital y realizar estudios posteriores sobre dicha te-
mática, se incorporaron preguntas sobre la disponibilidad de computadoras en los hogares y sobre 
los conocimientos informáticos de la población.

En este Censo se buscó asegurar distintos aspectos que contribuyen a la calidad de los datos 
disponibles: en lo temático, además de la población y los hogares, se contabilizaron las viviendas 
identificando sus tipos y características. En lo operativo, se estableció que el relevamiento se rea-
lizara un día miércoles, para que la población pudiera esperar al censista en su área de residen-
cia. A su vez, el programa de capacitación contempló una estructura ad hoc en cada jurisdicción 
provincial que tuvo a su cargo la instrucción de los distintos niveles del personal convocado para 
realizar las tareas de campo; se propició la movilización de integrantes de las comunidades origi-
narias, afrodescendientes, habitantes de zonas carenciadas, y otras organizaciones comunitarias 
y populares en calidad de censistas, en tanto son quienes mejor conocen sus entornos.

Lamentablemente, lo que comenzó como un día festivo se convirtió en un hecho luctuoso para 
todos los argentinos a partir de la muerte del expresidente de la Nación y Presidente en ejercicio 
de la UNASUR, Dr. Néstor Kirchner. A pesar de la conmoción por la noticia se cumplió el compro-
miso de manera que censistas y censados continuaron con su deber cívico.

Entre 2011 y 2012 se realizaron varias publicaciones con datos definitivos del Censo y desagregados 
hasta el nivel departamental y el 15 de abril de 2013 el INDEC puso a disposición de los usuarios 
la Base de Datos REDATAM+SP que permite el procesamiento en línea de las principales temáti-
cas abordadas por el Censo 2010 en su formulario básico, posibilitando elaborar cuadros y gráfi-
cos con datos representativos de los niveles nacional, provincial, departamental y municipal; así 
como también de las localidades de cada provincia. También se pueden obtener mapas hasta el 
nivel de departamento.

En ese mismo mes  se presentó una extensa publicación de dos tomos. El primero de ellos con-
tiene el análisis de las temáticas abordadas. En el segundo tomo se presentan mapas y cuadros 
representativos de los niveles nacional y provincial. Esta publicación fue acompañada de un DVD 
cuyo modo interactivo permite acceder a los datos. Incluye también más de 5.000 cuadros esta-
dísticos y 23 spots audiovisuales.

El 3 de diciembre de 2013, el INDEC pone a disposición en su página Web, en el Marco de la se-
rie Análisis Demográfico, las estimaciones y proyecciones de población y las tablas abreviadas 
de mortalidad; estas últimas desagregados por sexo y edad dentro del período 2008-2010 para el 
total del país y provincias.

El 4 de julio de 2014 el INDEC difunde los cuadros de Migraciones, Ocupación y Servicios de In-
fraestructura del Segmento en su sitio Web.
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El Sistema Integrado de Encuestas a Hogares

Los Sistema Integrados de Encuestas a Hogares (SIEH) ocupan un lugar importante en las re-
flexiones metodológicas en el ámbito de las estadísticas oficiales de los países de América Latina 
y el Caribe desde la última década del siglo pasado, expresando la necesidad de los estados na-
cionales de dotarse de instrumentos de producción de información sociodemográfica de manera 
sistemática y articulada.

El INDEC hizo su primera publicación sobre este tema en 20061. Se expresaba de esa manera un 
relevante avance en términos de constitución de un sistema de encuestas, consistente con las 
condiciones y prioridades de aquella etapa.

El repertorio y alcance de las encuestas a hogares realizadas por el INDEC y las Direcciones Pro-
vinciales de Estadística (DPE) –de manera conjunta con otros organismos estatales o en cumpli-
miento del programa propio– se incrementó significativamente en los últimos años, resultado de 
las acciones implementadas bajo este enfoque de SIEH.

Además de la realización del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, en el mismo 
año se inició la Encuesta Anual de Hogares Urbanos (EAHU)2 a partir de la expansión de la mues-
tra de la EPH al total poblacional urbano, con lo cual se alcanzó el objetivo, largamente esperado, 
de tener un programa regular de recolección de información social, económica y demográfica de 
los hogares particulares residentes más allá de las principales ciudades.

Durante el año 2011 se realizó la Encuesta Nacional sobre Acceso y Uso de Tecnologías de la In-
formación y la Comunicación (ENTIC), el primer estudio a hogares y personas del país, mediante 
una encuesta administrada a la población respondente a la EAHU en un operativo simultáneo.

También en 2011 tuvo lugar la Encuesta Nacional sobre Prevalencias de Consumo de Sustancias 
Psicoactivas -segunda edición- realizada junto al Ministerio de Salud de la Nación.

En marzo de 2012 se puso en marcha la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2012/2013 
(ENGHo 2012/13), cuyo relevamiento culminó en el mes de marzo de 2015 y que por primera vez 
en su historia contó con una ventana de observación única en todo el país.

También durante 2012 se realizó la Encuesta Mundial de Tabaquismo en Adultos (EMTA 2012) ope-
rativo desarrollado conjuntamente con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Centro 
para el Control de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos y el Ministerio de Salud de la Nación.
Junto al operativo EAHU de 2012 se administró el Módulo de Actividades de Niños, Niñas y Ado-
lescentes (MANNyA), operativo que se constituyó en la primera encuesta nacional sobre trabajo 
infantil y que contó con la colaboración del Observatorio de Trabajo Infantil y Adolescente y la 
Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (CONAETI), ambos organismos del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y seguridad Social y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia 
y Familia (SENAF) del Ministerio de Desarrollo Social.

La primera Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de Adultos Mayores (ENCaViAM 2012) se 
realizó a partir de una submuestra de los adultos mayores entrevistados en la EAHU en el año 2012, 
encuestándolos durante el cuarto trimestre del mismo año. Este estudio contó con la colaboración 
de la Dirección Nacional de Políticas para el Adultos Mayores del Ministerio de Desarrollo Social.

En 2015 se finalizado el relevamiento de la Encuesta Nacional sobre Salud Sexual y Reproductiva 
(ENSSyR, 2013), operativo ejecutado sobre una submuestra de la EAHU del año 2012 y que con-
tó con la participación de la Subsecretaría de Salud Comunitaria del Ministerio de Salud de la 
Nación y del Consejo Nacional de las Mujeres, órgano del Consejo Nacional de Coordinación de 
Políticas Sociales.

Además en 2015 está en marcha, como módulo de EAHU 2013, una encuesta sobre el uso del tiem-
po en el trabajo no remunerado. 

Durante el cuarto trimestre de 2015 se pondrá en marcha nuevamente la Encuesta Nacional de 
Factores de Riesgo operativo realizado en 2013 en conjunto con la Secretaría de Promoción y Pro-
gramas Sanitarios del Ministerio de Salud de la Nación.

La construcción de la Muestra Maestra Urbana de Viviendas de la República Argentina (MMU-
VRA), durante 2011 y principios de 2012, una muestra maestra de viviendas, unificada, proporciona 
como ventaja más relevante la homogeneidad de la estratificación, amén de las obvias ventajas en 
cuanto a la administración de los registros durante la vida útil de la muestra maestra y en cuanto 
a la unificación del cálculo de las probabilidades de selección de cada unidad de muestreo.

Hasta ese momento, coexistieron por lo menos dos muestras maestras. La coexistencia de dos 
muestras acarreaba dificultades de distinto tipo: en la integración de los operativos o de sus re-
sultados, en la imposición de tareas de conciliación cuando por el tamaño óptimo de muestra o 
algún otro requisito del diseño de la investigación debían incorporarse unidades de muestreo 
procedentes de las dos fuentes, etcétera.

La MMUVRA brindó por primera vez un registro unificado de áreas y viviendas particulares, co-
mún para todos los operativos y del cual se obtendrían todas las submuestras requeridas para el 
sistema de encuestas domiciliarias oficiales de la Argentina.

Sin embargo, y a pesar de los logros obtenidos y del consenso suscitado alrededor el enfoque de 
SIEHs, cabe señalar que no hubo una perfecta correspondencia entre este enfoque y las prácticas 
habituales, verificándose a lo largo del tiempo la persistencia de ciertos problemas como la su-
perposición de temáticas, coexistencia de estrategias no integradas de selección de las unidades 
de muestreo, aplicación de distintos procedimientos para la solución de problemas como el tra-
tamiento de datos faltantes, etc.

Sin exhaustividad, algunos de los factores identificables que intervienen como obstáculos para el 
desarrollo de los SIEHs  en el seno de las oficinas nacionales de estadística son:
▶▶ La magnitud de los operativos estadísticos oficiales;
▶▶ La conformación de equipos especializados por temática o por programa cuyas tareas suelen 

ser difíciles de integrar y coordinar;
▶▶ Estructuras organizacionales poco favorables a la articulación transversal y otros fenómenos 

1. INDEC. “Encuestas especiales del sistema integrado de encuestas a hogares”. Serie Estudios N° 40. Buenos Aires, 2006.
2. Este operativo se administra los terceros trimestres de cada año.
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propios del funcionamiento de las organizaciones;
▶▶ La dificultad de articulación de prácticas y procedimientos de las oficinas de estadística con 

los requerimientos provenientes de terceros involucrados;
▶▶ Ausencia de tradición -tanto entre productores como entre usuarios - de integración de infor-

mación obtenida de las diversas fuentes de información.

Sin embargo, el fuerte crecimiento de la producción estadística verificada en los últimos años, cu-
briendo temáticas novedosas y de gran valor tanto para la planificación de las políticas sociales, 
sanitarias y económicas, así como para la comunidad académica se asentó significativamente en 
la articulación conceptual, operativa y temporal .

El enfoque conceptual de los SIEHs se encuentra en los cimientos de la etapa de perfeccionamiento 
de los instrumentos de producción de la estadística social, y, dar respuesta a aquellas exigencias, 
requiere tanto de una ambiciosa política estadística como de rigurosas vigilancias metodológicas.

Las diversas facetas del plan de trabajo se encuentran en diferentes niveles de ejecución, enca-
minando al INDEC y al conjunto del SEN hacia un SIEH mucho más abarcativo desde el punto 
de vista de la cobertura de las problemáticas, robusto desde la mirada de la consolidación de sus 
componentes, coherente desde el punto de vista conceptual y ágil desde el punto de vista de la 
oportunidad de la generación y explotación de la información.

Registros administrativos

Estructura, componentes y características del Sistema de Información de Salud 
de la República Argentina

La Ley N 17.622/68 crea el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y le otorga la facul-
tad de coordinar el Sistema Estadístico Nacional, contando para ello con los servicios estadísticos 
de los Ministerios, los gobiernos provinciales y municipales.

El SEN se estructura sobre la base de la descentralización. Cada sector (Salud, Educación, Traba-
jo, etc.) tiene autonomía para la organización de su sistema estadístico, cumpliendo con el com-
promiso de garantizar, en todo el territorio del país, la aplicación de normas y procedimientos 
uniformes en las distintas etapas de producción de la información.

A fines de la década del ’60 nace el Sistema Estadístico de Salud (SES), como parte del Sistema Es-
tadístico Nacional, coordinado en el nivel nacional por la Dirección de Estadísticas e Información 
de Salud (DEIS) del Ministerio de Salud de la Nación.

En Argentina, el Sistema de Información de Salud tiene como principales componentes:
▶▶ El Sistema Estadístico de Salud (SES), que reúne información cuantitativa y estadística;
▶▶ Los Sistemas Nacionales de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) y de Vigilancia Epidemioló-

gica sobre Sida, que reúnen información cuantitativa epidemiológica.

Además, integra y elabora información de diversa naturaleza sobre problemas de salud de la po-
blación y sobre los sistemas de servicios que los atienden.

ILuSTRACIóN 1.    Sistema Estadístico de Salud –SES-

Fuente: Dirección de Estadísticas e Información de Salud -DEIS-

Las entidades responsables que actúan secuencialmente en la captura de hechos vitales (naci-
mientos, defunciones, defunciones fetales y matrimonios) y en el registro y la elaboración de las 
estadísticas son:

Nivel local:
▶▶ Establecimientos y personal de salud: certifican los hechos y captan los datos básicos en los 

instrumentos de recolección;
▶▶ Registros civiles y sus delegaciones: inscriben, registran y transmiten los hechos vitales.
▶▶ Nivel jurisdiccional:
▶▶ Unidades de Estadísticas de Salud: realizan la recepción, codificación e ingreso de los datos 

estadísticos, suministrando anualmente los archivos al nivel nacional.

Nivel nacional:
▶▶ Dirección de Estadísticas e Información de Salud: elabora las estadísticas vitales según un 

plan de tabulados recomendado por todas las jurisdicciones en reuniones nacionales; además, 
publica y difunde información de interés nacional.



215214

 OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO

Argentina: Informe Final 2015

 OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO

Los ODM y el fortalecimiento de las estadísticas nacionales en el período 2003-2015 

ILuSTRACIóN 2.    Organización jurisdiccional del SES

Fuente: Dirección de Estadísticas e Información de Salud -DEIS-

Experiencia en el mejoramiento de registros
Estudios sobre omisión de registro de nacimientos y defunciones infantiles en el país 

1991

Taller Latinoamericano sobre Estrategias para acelerar el mejoramiento de los sistemas de registro 
civil y estadísticas vitales (Buenos Aires, Argentina. 2-6 de diciembre de 1991). Organizado por la 
Argentina y las Naciones Unidas. A nivel operacional, a cargo del Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Censos (INDEC) de Argentina y el Departamento de Cooperación Técnica para el Desarrollo 
Internacional de las Naciones Unidas (DTCD).

Objetivos:
▶▶ Discutir las formas y los medios de promover el conocimiento de los sistemas de registro civil 

y estadísticas vitales en los países invitados.
▶▶ Evaluar la situación actual de los sistemas en cada país, incluidas la adecuación de los proce-

dimientos de registro y las etapas del procesamiento de estadísticas derivadas.
▶▶ Sugerir los principales componentes de los planes nacionales de acción para el mejoramiento 

de los sistemas en los países participantes.

1992 – 1993

Talleres provinciales el mejoramiento de los sistemas de registro civil y estadísticas vitales.
Sobre la base de la metodología del Taller (1991), el INDEC y la Dirección de Estadística e Informa-
ción de Salud (DEIS) del Ministerio de Salud de la Nación coordinaron, en cada jurisdicción del 
país, las actividades y talleres tendientes a la realización del diagnóstico de situación del Subsis-
tema de Estadísticas Vitales y la elaboración de las propuestas de adecuación.

De las actividades y talleres, participaron integrantes de:
▶▶ Las Direcciones Provinciales de Estadística (DPE).
▶▶ Las Oficinas Provinciales de Estadísticas de Salud.
▶▶ Las direcciones de Registro Civil y Capacidad de las Personas.
▶▶ Médicos convocados por los Ministerios de Salud de las jurisdicciones.

1993

XIV Reunión Nacional de Estadísticas de Salud. Buenos Aires, Argentina. 13-17 de diciembre

Se acordaron con las jurisdicciones las siguientes acciones:
▶▶ Rediseñar los instrumentos de captación de datos.
▶▶ Desarrollar una prueba piloto de los nuevos formularios a implementar con las modificacio-

nes sugeridas.
▶▶ Proponer los contenidos mínimos a relevar en los nuevos formularios.

1997 - 1998

La prueba piloto de los nuevos formularios se realizó en seis jurisdicciones, durante el período 
1997/98.

1999

XV Reunión Nacional de Estadísticas de Salud. Buenos Aires, Argentina. 28-30 de junio.

Se aprobaron los contenidos de los nuevos formularios de recolección de datos del Subsistema de 
Estadísticas Vitales y las instrucciones para su llenado.

Algunos cambios en los nuevos formularios:
▶▶ Reformulación de preguntas que tenían dificultades para su respuesta (edad al fallecer, tiempo 

de gestación, lugar de residencia, información médica sobre causa de muerte, etc.).
▶▶ Incorporación de preguntas que permiten mejorar la identificación de determinadas causas 

de muerte como, por ejemplo, las causas maternas.
▶▶ Tratamiento de las defunciones de menores de 15 años con variables de contexto referidas a 

condiciones sociales de los padres.
▶▶ Incorporación de preguntas sobre cobertura de atención de la salud para todos los hechos 

vitales.
▶▶ Adecuación de las preguntas de nivel de instrucción en función de las reformas del sistema 

educativo.
▶▶ Simplificación de las preguntas sobre ocupación.

2001 - Implementación de los nuevos formularios

A partir del 1° de enero, se implementaron los contenidos de los formularios de recolección de da-
tos del Subsistema de Estadísticas Vitales en todo el territorio del país.

Los esfuerzos a partir de la implementación de estos nuevos instrumentos, se concentran en el 
monitoreo y evaluación del subsistema tendiente a mejorar la calidad de los datos básicos y su 
funcionamiento, garantizando un conjunto mínimo de condiciones en todo el país.
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Proceso de recolección de datos

ILuSTRACIóN 3.   Registro e Informe Estadístico de Nacido Vivo

Fuente: Dirección de Estadístics e Información en Salud -DEIS-.

ILuSTRACIóN 4.    Registro e Informe Estadístico de Defunción

Fuente: Dirección de Estadísticas e Información de Salud -DEIS-

Estudios sobre omisión de registro de nacimientos y defunciones infantiles en la 
República Argentina

2000

Estudio de omisión de registros vitales, de nacimientos y defunciones infantiles, proveniente del 
pareo de diversas fuentes de datos en cinco provincias seleccionadas (Chaco, Formosa, La Rioja, 
Salta y Santiago del Estero).

Entidades responsables
La Dirección de Estadística e Información de Salud + Programa Materno Infantil y Nutrición (am-
bos del Ministerio de Salud de la Nación) + INDEC

Objetivo/s
Obtener un diagnóstico integrado de la situación de las provincias seleccionadas de la calidad del 
registro de las estadísticas vitales. Se incluyó el análisis de la omisión de registro de nacimientos 
y defunciones infantiles.

Principales resultados
▶▶ Se constató que existían provincias en las que había omisión de nacimientos, que podría estar 

acompañada por la omisión de defunciones infantiles.
▶▶ El arancelamiento de los distintos trámites, o bien el cobro de multas para las inscripciones fuera 

del plazo legal, pueden desestimular la inscripción. Por esta razón se aconsejó promover que los trá-
mites para la inscripción del nacimiento y las defunciones infantiles sean completamente gratuitos.

2002

Estudio de omisión de registros vitales, de nacimientos y defunciones infantiles, proveniente del 
pareo de diversas fuentes de datos en la provincia de Tucumán.

Entidades Responsables
Dirección de Estadísticas e Información de Salud + UNICEF + Estadísticas Vitales de Tucumán.

Objetivo/s
Obtener un diagnóstico integrado de la situación de la calidad del registro de las estadísticas vi-
tales en la provincia seleccionada.

Entre ellas se incluyó el análisis de la omisión de registro de nacimientos y defunciones infantiles.

Principales resultados
▶▶ La constatación de omisión en la inscripción de nacidos vivos y defunciones infantiles.
▶▶ Los motivos del subregistro fueron similares a los encontrados en las áreas analizadas en el 

año 2000.

2005-2006

Estudio multicéntrico "Omisión de Registro Civil y Estadístico de Hechos Vitales" que abarcó 27 
establecimientos asistenciales de 14 provincias (Catamarca, Corrientes, Chaco, Formosa, La Pampa, 
La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Salta, San Juan, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán).

Entidades responsables
Dirección de Estadísticas e Información de Salud + Estadísticas Vitales Provinciales.

Objetivo/s
Describir y medir la omisión de registro de nacidos vivos y defunciones infantiles en un conjunto 
mayor de áreas del país, conocer las causas o motivos de la no registración y también evaluar el 
impacto del decreto sobre gratuidad del Documento Nacional de Identidad al nacimiento.

Principales resultados
▶▶ Se constató la mejoría en el registro en aquellas provincias en donde se realizaba la investiga-

ción por segunda vez.
▶▶ Se pudo detectar subregistro de defunciones infantiles de magnitud inferior a los nacimien-

tos, salvo en Santiago del Estero en donde alcanzó niveles importantes (inclusive mayores a 
los hallados en el estudio del 2000).



219218

 OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO

Argentina: Informe Final 2015

 OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO

Los ODM y el fortalecimiento de las estadísticas nacionales en el período 2003-2015 

▶▶ A partir de la vigencia del decreto de gratuidad del DNI al nacimiento, en todas las jurisdic-
ciones estudiadas, se observó una marcada disminución en el número de inscripciones más 
allá de los 365 días del nacimiento. Ministerio de Salud – Organización Panamericana de la 
Salud: Omisión de registro de nacimientos y muertes infantiles. Magnitud, desigualdades y 
causas. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Marzo 2008 http://publicaciones.ops.
org.ar/publicaciones/otras%20pub/Omision%20de%20registro.pdf

2010-2011

Estudio de cobertura del registro estadístico y legal de nacidos vivos y defunciones infantiles en 3 
áreas seleccionadas (Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gran Rosario y Partidos del Conurbano 
Bonaerense). Pareo de fuentes de datos (registros hospitalarios, registros civiles y documentación 
estadística).

Entidades responsables
Dirección de Estadísticas e Información de Salud + oficinas jurisdiccionales de las Estadísticas 
Vitales.

Objetivo/s
Estimar la cobertura del registro (estadístico y legal) de nacidos vivos y de defunciones infantiles en 
tres áreas seleccionadas e identificar los motivos de los problemas durante el proceso de registro a 
fin de propender al cumplimiento de los derechos a la identidad y a la salud de las niñas y los niños.

Principales resultados
▶▶ La disponibilidad y organización del sistema de salud público, la accesibilidad al registro civil, 

la gratuidad del primer DNI y el nuevo marco jurídico posibilitan buenos resultados tanto en 
la cobertura legal como en la estadística de los nacimientos.

▶▶ En los establecimientos relevados, la cobertura de registro de nacimientos es cercana al 100%. 
No obstante, la calidad de la información es deficitaria, poniendo de manifiesto debilidades, 
en especial de los sistemas de registro administrativos, médicos y estadísticos que, a su vez, 
generan déficits en la información producida por el sistema de estadísticas vitales y los regis-
tros civiles. UNICEF: El derecho al registro universal y oportuno de niñas y niños. Avances y 
desafíos para la normativa legal y las estadísticas vitales. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Argentina. Mayo 2013. http://www.unicef.org/argentina/spanish/monitoreo_DEIS_WEB.pdf

Contexto

2006

Ley 26.413 - Inscripción de oficio cuando el nacimiento no es inscripto.

2008

Ley 26.061 - Gratuidad de DNI al nacimiento.
Avances y desafíos en la cobertura y calidad de las estadísticas vitales y de salud de cara a la agen-
da de desarrollo post2015:

▶▶ Fuertes cambios normativos han favorecido la registración en el país, pero es preciso seguir 
trabajando en superar barreras asociadas tanto a la gestión y la coordinación como a la in-
fraestructura, tecnología y logística.

▶▶ Si bien Argentina tiene una alta cobertura, resta seguir trabajando en la calidad y la oportu-
nidad de la información, incluyendo la actualización de contenidos.

▶▶ Coberturas disímiles a nivel subnacional.
▶▶ Mejoramiento de la información provista por el médico en lo referente a la certificación de las 

causas de muerte.
▶▶ Perspectiva de integración de fuentes estadísticas de salud (registros y encuestas).

La participación del INDEC en la iniciativa de los ODM a nivel regional

En el nivel regional, el INDEC juega un papel preponderante ya que desde el año 2007 en forma 
continua coordina el Grupo de Trabajo sobre el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (GT ODM)5 de la Conferencia de Estadística de las Américas de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEA- CEPAL).

Desde su constitución en junio de 2005, el GT-ODM tuvo como objetivos generales comprender y 
reducir las discrepancias surgidas entre los datos producidos por los países y los datos utilizados 
por los organismos internacionales para el seguimiento de los ODM, ampliando y mejorando la 
calidad de la información estadística en los países de América Latina y el Caribe y promoviendo 
la coordinación interinstitucional en los países, y entre éstos y los organismos internacionales.

Los objetivos específicos del GT-ODM fueron plasmados en el Plan de Trabajo 2012-2013 y apro-
bados en la Sexta Reunión de la Comisión Estadística de las Américas de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (VI CEA-CEPAL), celebrada en Bávaro (República Dominicana) 
en noviembre de 2011 y se encuentran actualmente vigentes para el bienio en curso (2014-2015):
▶▶ Promover el desarrollo de las estadísticas oficiales para el monitoreo de los ODM a nivel re-

gional, nacional y subnacional;
▶▶ Incentivar la conciliación estadística por medio de la identificación y el análisis de las discre-

pancias entre los datos nacionales y los datos disponibles en el plano internacional, así co-
mo mediante el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación nacional tendientes a la 
producción estadística de los ODM y al adecuado reporte de estos objetivos en los informes 
nacionales;

▶▶ Mejorar la comunicación entre los países miembros del grupo de trabajo incorporando en su 
funcionamiento el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC);

▶▶ Promover y facilitar las actividades de formación y capacitación en torno a la producción y el 
uso de estadísticas de los ODM entre usuarios y productores y entre los distintos países de la 
región, a partir del uso de la Red de transmisión del conocimiento;

▶▶ Identificar y canalizar recursos financieros que contribuyan a continuar la construcción y el 
fortalecimiento de las capacidades estadísticas de los países en la producción de indicadores 
para el monitoreo del avance hacia el logro de los ODM, y a promover su utilización en los in-
formes correspondientes y por parte de otros usuarios. El GT ODM está integrado actualmente 
por los siguientes países miembros y secretaría técnica:
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ILuSTRACIóN 5.     Países miembros del Grupo de Trabajo de Seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (GT-ODM) de 
             la CEA - CEPAL

COMISIóN ECONóMICA PARA AMÉRCIA LATINA y EL CARIBE (CEPAL) -SECRETARÍA TÉCNICA-

Argentina -País Coordinador-

Bahamas

Estado Plurinacional de Bolivia

Colombia

Costa Rica

Cuba

México

Panamá

Perú

República Dominicana

República Bolivariana de Venezuela

Fuente: Elaboración propia

A casi diez años de su conformación, el GT ODM ha logrado avances sustanciales en sus objetivos:
▶▶ Fortalecimiento de la capacidad de los Sistemas Estadísticos Nacionales para el monitoreo y 

reporte de los indicadores de ODM;
▶▶ Desarrollo de indicadores de desarrollo comparables internacional y regionalmente;
▶▶ Producción de indicadores complementarios y adicionales (Ej. indicadores de acceso a TIC, 

sostenibilidad ambiental);
▶▶ Mayor producción de fichas metodológicas (Metadatos);
▶▶ Mejora en la coordinación interinstitucional (el Informe «Buenas prácticas en el monitoreo y 

reporte de los ODM: lecciones nacionales desde América Latina» de la CEPAL, publicado en 
2012, sistematiza las experiencias de los países en el seguimiento de los ODM, entre ellas: Ar-
gentina, Bolivia y Venezuela);

▶▶ Mayor producción, difusión y periodicidad en los informes nacionales ODM (desde el año 2010 
a la fecha, se han publicado más de 20 Informes País en los países de la Región);

▶▶ Ampliación de la adaptación, medición y monitoreo de las metas e indicadores ODM a escala 
subnacional.

5. En la Decimotercera reunión del Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadística de las Américas de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEA-CEPAL), celebrada en Santiago de Chile, entre los días 12 y 14 de agosto de 2014, se aprueba 
la propuesta de cambiar el nombre del Grupo de Trabajo sobre el Seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio por el de 
“Grupo de Trabajo sobre el Seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y de la Agenda para el Desarrollo después de 
2015 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible”. 6. http://www.indec.gov.ar/foro/odm

En 2014, desde la coordinación del GT ODM se continuó avanzando en el desarrollo de activida-
des previstas:
▶▶ Difusión a través de la plataforma virtual del GT ODM6 --que fuera diseñada y puesta en mar-

cha por el INDEC en el 2° trimestre de 2012 y significó un avance como enlace entre los puntos 
focales-- de los informes y documentos técnicos elaborados por los equipos de expertos de las 
Naciones Unidas referentes ineludibles de los debates actuales y abiertos sobre la Agenda de 
Desarrollo Post 2015 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como también las presen-
taciones realizadas en el marco de las reuniones y seminarios de la CEA CEPAL;

▶▶ Realización del VIII Seminario Regional de los indicadores de los ODM "Más allá de los ODM: 
retos estadísticos para el monitoreo de la Agenda de Desarrollo después de 2015" entre los días 
30 de septiembre y 2 de octubre de 2014 en Montevideo, Uruguay.

Actualmente, el GT ODM se encuentra en un punto de inflexión entre, por un lado, el tramo final 
de la iniciativa ODM y, por el otro, el debate aún abierto acerca de la nueva agenda de desarrollo 
post 2015 y la propuesta a nivel global centrada en los ODS.

Por tal razón, el INDEC de la República Argentina, en su carácter de país coordinador del GT ODM, 
elaboró una actualización y reprogramación del Plan de actividades (consensuada previamente 
con la Secretaría Técnica y enviada oportunamente a los puntos focales de los países miembros) 
que fue presentada en la XIV Reunión del Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadística de las 
Américas de la CEPAL, celebrada en la ciudad de Santiago de Chile entre los días 26 y 28 de mayo 
del presente año7.

En aras de la implementación de las actividades previstas en el nuevo Plan, el país coordinador 
ha elaborado una propuesta que toma en cuenta la centralidad y transcendencia del año en cur-
so para los ODM, en general y el GT, en particular: 2015 no sólo es la fecha límite para el cumpli-
miento de las metas del Milenio, sino que es el año en que se consagra el décimo aniversario de 
la constitución del GT ODM de la CEA CEPAL.

En ese sentido, la propuesta elaborada por el país coordinador consiste en una publicación de 
balance y perspectivas que pretende compilar y sistematizar los logros, las lecciones aprendidas 
y los desafíos aún pendientes de la iniciativa ODM. Los dos últimos puntos trascienden el “mar-
co de las actividades emprendidas por el GT ODM desde su constitución”. Más precisamente, los 
objetivos de la publicación son:
▶▶ Sistematizar las actividades realizadas a lo largo de todo el período de trabajo del GT-ODM 

(2005-2015);
▶▶ Evaluar la disponibilidad estadística y capacidades técnicas para emprender los desafíos de 

la Agenda Post 2015 de los Sistemas Estadísticos Nacionales;
▶▶ Analizar las perspectivas y escenarios futuros, las oportunidades y desafíos para el monitoreo 

de la Agenda de Desarrollo después de 2015 de los Sistemas Estadísticos Nacionales;

La publicación se encuentra en proceso de elaboración en forma conjunta y colaborativa con los 
países miembros y Secretaría Técnica del GT ODM.
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En el ámbito regional, además de continuar con la coordinación del GT ODM desde 2007 a la fecha, 
el INDEC, en representación de la República Argentina, ha sido elegido en la última Reunión del 
Comité Ejecutivo de la CEA-CEPAL (Santiago de Chile, 2015) como uno de los representantes de 
la Región ante el Grupo de Alto Nivel de Colaboración, Coordinación y Fomento de la Capacidad 
para las actividades de seguimiento después de 2015. De acuerdo con su mandato, el Grupo tie-
ne por objeto establecer una alianza mundial para los datos del desarrollo sostenible y como tal: 

“a) Debatirá las estrategias y actividades de fomento de la capacidad estadística, en par-
ticular para la labor de seguimiento después de 2015, incluida la mejora de la utilización 
de los datos, y la coordinación de las mismas; 
b) Abordará la cuestión de la financiación para el desarrollo de la capacidad estadística y 
con ese fin elaborará propuestas y promoverá la movilización, gestión y supervisión de re-
cursos y buscará los medios de aprovechar los recursos y la creatividad del sector privado; 
c) Examinará, en cooperación con el Grupo Interinstitucional de Expertos sobre los In-
dicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la cuestión de las infraestructuras 
de datos comunes (entre países) para explotar las posibilidades que ofrecen las nuevas 
tecnologías, y formulará recomendaciones cuando corresponda; 
d) Movilizará las instituciones estadísticas, y de ser necesario, coordinará su acción de 
manera que contribuyan al desarrollo sostenible como estimen oportuno, ampliando 
así su colaboración.”8  

En resumen, el INDEC, en el marco de la iniciativa de los ODM y de la Agenda de Desarrollo Post 
2015, tiene una fuerte presencia y una participación activa en los principales ámbitos de decisión 
y discusión a nivel regional y nacional.
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La función de bienestar
Fundamentación de un índice de bienestar

Una manera generalizada de evaluar la performance de una economía es a través del ingreso na-
cional per cápita (ingreso nacional/población). Pero esta medida, por sí sola, no es adecuada para 
dar cuenta del bienestar (W) de la población si omite la desigualdad en la distribución de los in-
gresos. Por esa razón, para dar cuenta del bienestar agregado de una población suelen combinar-
se mediciones del ingreso per cápita con elementos que refieren a la distribución del ingreso, tal 
como el coeficiente de Gini1 

La medida de bienestar (W) aquí propuesta queda determinada por el ingreso hogareño per cá-
pita (masa del ingreso hogareño sobre población, o bien, YH/P) y la distribución interpersonal del 
ingreso (Gini de ingreso per cápita familiar o G), y puede ser estimada ex ante (0) o ex post (1) de 
la  intervención estatal:
    

Función de bienestar
Una de las funciones de bienestar más difundidas es la propuesta por Sen (1976), que incorpora, 
además del ingreso per cápita, la desigualdad interpersonal de ingresos estimada a partir del co-
eficiente de Gini:

La medida de bienestar aquí propuesta, además de reconocer, al igual que Sen, la importancia de 
la desigualdad interpersonal, incorpora también otros dos tipos de consideraciones en la deter-
minación del nivel de bienestar:
▶▶ No parte de la totalidad del ingreso nacional disponible del país (YN), sino que sólo considera 

la masa de los ingresos captados por la clase trabajadora (asalariados y no asalariados) en la 
esfera de la generación primaria (YH₀), excluyendo la fracción del ingreso apropiado por las 
corporaciones. Al asumir este criterio, el índice de bienestar propuesto es también sensible a 
la distribución funcional del ingreso. 

▶▶ Considera el impacto de la intervención del Estado que, a través de impuestos directos, contri-
buciones sociales y transferencias monetarias, contribuye tanto a modificar la masa del ingreso 

1. El coeficiente de Gini es un indicador sintético de la desigualdad de los ingresos, cuyo  valor oscila entre 0 y 1, representando estos 
últimos valores,  respectivamente,  la igualdad o la concentración absoluta de los ingresos.   

Un nuevo índice para 
medir el nivel de bienestar 
de la población
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disponible hogareño, como a reducir la desigualdad interpersonal. Esta doble dimensión del 
arbitraje distributivo del Estado, asociada a la llamada distribución secundaria del ingreso, 
está contemplada en  los  índices de bienestar (ex ante y ex post) propuestos.

Determinación del ingreso hogareño per cápita
La masa del ingreso hogareño queda definida en primera instancia, como ya se señaló, por los 
ingresos captados por el conjunto de los trabajadores asalariados y no asalariados en la distribu-
ción primaria2. El ingreso generado (valor agregado bruto a precios básicos, o VABpb) se reparte 
en tres componentes:
▶▶ La masa salarial o remuneración al trabajo asalariado (RTA), que es el agregado monetario 

que comprende: a) los sueldos y salarios brutos de los trabajadores asalariados registrados en 
la seguridad social y las contribuciones sociales de sus empleadores), y b) los salarios netos de 
los asalariados no registrados.

▶▶ El ingreso mixto bruto (IMB), que es el ingreso generado por unidades económicas integradas 
por socios o  miembros de los hogares. 

▶▶ El excedente bruto de explotación (EBE), que es la porción del ingreso apropiada por las cor-
poraciones.

La masa del ingreso primario de los hogares sólo está constituida los dos primeros componentes 
(RTA e IMB). Cabe señalar que existen dos estimaciones oficiales del PBI. La primera, con base 
1993, abarca el período 1993-2007; la segunda serie, con base 2004 abarca los años 2004 a 2013. 
Las dos estimaciones difieren en algunos aspectos: a) el IMB en la nueva base (2004) está exclu-
sivamente compuesto por la masa de las remuneraciones de los cuentapropistas (trabajadores 
autónomos que no cuentan con personal asalariado a su cargo), mientras que en la base anterior 
(1993) también incluía los ingresos de los patrones de sociedades familiares; b) los criterios para 
estimar la remuneración de los asalariados no registrados son diferentes en ambas series. Estas 
diferencias metodológicas, que se expresan en distintos niveles de participación del ingreso ho-
gareño en la distribución funcional y en una diferente composición del ingreso hogareño entre las 
fuentes de ingreso asalariada y no asalariada, conduce a la elaboración de índices de bienestar 
para cada base de estimación (1993 o 2004).

2. La fuente es la Cuenta Generación del Ingreso (CGI) del Sistema de Cuentas Nacionales   3. Los valores corrientes fueron deflacionados con el  Índice de Precios Implícitos (IPI).

GRÁFICO 1.    Participación del ingreso hogareño en la distribución funcional. Período 1993 - 2013 (en % del VABpb)

Fuente: SIEMPRO en base a Cuenta Generación del Ingreso (CGI), Ministerio de Economía y finanzas Públicas (MECON).

A pesar de las diferencias entre cada serie (base 1993 y base 2004) se observa desde 2004 una 
persistente recomposición de la participación de los hogares en el ingreso primario (Gráfico 1), 
inducida fundamentalmente por la recuperación de los ingresos de fuente asalariada, en el mar-
co de un proceso de fuerte expansión económica, del empleo asalariado y de las remuneraciones. 

La masa del ingreso primario hogareño (RTA+IMB) (bases 1993 y 2004) a valores constantes3 es 
el primer insumo (YH₀) de la función de bienestar ex ante intervención del Estado (W₀) (Gráfico 
2). Su evolución señala dos etapas claramente diferenciadas. Entre 1993 y 2001 esa masa tendió a 
estancarse debido a que el bajo crecimiento económico de esos años (el VABpb creció 12% entre 
1993-2001) fue apropiado en su totalidad por las corporaciones (los hogares perdieron más de 8pp 
de participación en el VABpb). Luego de la devaluación de 2002, y su consecuente exacerbación 
de las tendencias regresivas de la década anterior, la masa de ingresos apropiada por los hogares 
inicia una fase de recomposición persistente. Desde 2004, esa recomposición obedece tanto al 
contexto de intenso dinamismo económico (el valor generado por la economía crece más de un 
57% entre 2004 y 2013), como al fuerte incremento (de más de 20pp) de la participación hogareña 
en el ingreso generado. 
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GRÁFICO 2.    Ingreso hogareño primario. Período 1993 - 2013 (millones de $ constantes)

Fuente: SIEMPRO, en base a CGI e Índice de Precios Implícitos (IPI) (MECON).

La consideración del impacto de la intervención estatal en el ingreso agregado de los hogares per-
mite configurar el primer insumo (YH) de la función de bienestar ex post  intervención estatal 
(W). Para ello resulta necesario adicionar a la masa del ingreso hogareño primario (YH₀) el saldo 
de los intercambios que, en concepto de impuestos directos, contribuciones sociales y transfe-
rencias monetarias contributivas y no contributivas, mantienen los hogares con el Estado. En el 
Gráfico 3 se presentan estos intercambios, con sus saldos respectivos, que representan el ingreso 
secundario hogareño, expresados en porcentaje del VABpb. La información refiere al gasto pú-
blico consolidado nacional y provincial (excluye el gasto municipal) y a los intercambios que los 
hogares mantienen con empresas privadas en concepto de seguros de retiro y riesgos de trabajo 
regulados por el Estado (Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones y Aseguradoras 
del Riesgo del Trabajo).

GRÁFICO 3.    Transferencias entre el Estado y los hogares. Período 1993 -2013 (en % del VABpb)

Fuente: SIEMPRO, en base a DNCN, DAGPPS, DNCFP, DNIAF, ONP (MECON), AFIP y SSS.

Ingreso secundario hogareño

Del análisis de los intercambios entre los hogares y el Estado a lo largo de los últimos veinte años 
se desprenden distintas etapas. Durante la vigencia de la convertibilidad monetaria (1993-2001) 
el ingreso secundario de los hogares promedió, sin mayores alteraciones, un 2,4% del VABpb, que 
resultó de un estancamiento tanto en el nivel de las transferencias (contributivas y no contribu-
tivas) percibidas por los hogares como de los impuestos y contribuciones girados al Estado. En 
2002, el ingreso secundario de los hogares asciende abruptamente al 4,3% del valor generado, por 
efecto tanto de la expulsión de empleo registrado (y la consecuente merma de las contribuciones 
sociales) como de la masificación de la asistencia estatal a través de programas de emergencia con 
amplia cobertura (Plan Jefes y Plan Familias). Sin embargo, ese mayor ingreso secundario hogareño 
tenderá a morigerarse paulatinamente  hasta alcanzar en 2006 su mínima expresión; concurrió 
a ello la paulatina inserción laboral de los perceptores de estos programas a un mercado laboral 
en expansión, como el congelamiento del monto de la prestación para aquellos que permanecían 
en estos programas. El fuerte crecimiento de las pensiones asistenciales en este lapso  fue insufi-
ciente para reparar la caída de las transferencias no contributivas.  

La caída de la cobertura previsional, que prosiguió hasta 2005, no pudo ser compensada por los sucesivos 
incrementos dispuestos desde 2003 para los haberes previsionales; la misma recomposición del empleo 
registrado –en un contexto de fuerte reactivación económica– y de las remuneraciones –motorizadas 
desde 2004 por la revitalización de la negociación colectiva– se tradujo en una mayor gravitación de 
las contribuciones a la Seguridad Social que tendió a erosionar el saldo agregado del sector hogareño.
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A partir del año 2007 se registra una nueva y persistente tendencia en lo que refiere al ingreso 
secundario hogareño: los recursos que los hogares captan del Estado y la tributación directa y 
contribuciones sociales comienzan a crecer de manera ininterrumpida. La evolución creciente 
de la tributación directa y de las contribuciones sociales obedece a la intensa recomposición del 
mercado de trabajo, en particular del empleo y los salarios registrados. Las mayores transferen-
cias captadas por los hogares, por su parte, responden a distintas iniciativas gubernamentales 
que, sobre todo a partir de 2007, tendieron a revitalizar la presencia del Sistema de Seguridad So-
cial como canal de integración social de los sectores más vulnerables de la población: los adultos 
mayores y los menores de edad:
1. En primer lugar, 2007 fue el año de mayor incorporación de beneficios previsionales por la mo-
ratoria dispuesta en 2005. La Ley 25.994, sancionada en enero de ese año, creó dos nuevas moda-
lidades de acceso a los beneficios previsionales abriendo las puertas del régimen contributivo a 
los trabajadores que tenían aportes jubilatorios pero no la edad para el retiro y a los trabajadores 
que alcanzaron la edad de jubilarse pero tenían aportes incompletos. Al expirar esta Ley queda-
ría abierto otro canal legal (Ley 24.476) para que los trabajadores precarios al llegar a la edad de 
retiro pudieran acceder, a través de una moratoria, a una jubilación en el régimen contributivo. 
Este verdadero plan de inclusión previsional garantizó el acceso a la cobertura previsional a más 
de 2,5 millones de adultos mayores que, por su trayectoria laboral precaria, estaban inhabilita-
dos de hacerlo y contribuyó a estrechar la exagerada brecha en la cobertura jubilatoria entre el 
quintil más rico y el más pobre. En efecto, entre 2005 y 2009 la cobertura del quintil más rico cre-
ció levemente (pasó del 70,5% al 76,2%), mientras que la del menos favorecido más que se duplicó 
(del 29,3% al 66,2%).
2. Como resultado de estas políticas, la cobertura previsional (medida con datos censales) expe-
rimentó un salto notable: entre 2001 y 2010 la proporción adultos de 65 años y más titulares de 
jubilaciones o pensiones del sistema previsional contributivo se incrementó en 15 puntos por-
centuales, pasando del 70,5% al 86,5%. Si se suma a los adultos mayores que son beneficiarios de 
alguna pensión no contributiva (4,6%) la cobertura de la clase pasiva se eleva al 90,2%.
3. El tratamiento de los ingresos de la clase pasiva, que fue tempranamente incorporado a la agen-
da gubernamental a través de distintas herramientas de política pública (entre 2003 y mediados 
de 2008 el haber mínimo y medio fueron incrementados un 245% y un 118%, respectivamente), 
cobró un nuevo dinamismo con la sanción en 2008 de la ley de movilidad previsional, que institu-
cionalizó un sistema de actualización bianual de los haberes (en los meses de marzo y septiembre), 
por el cual en sólo 3 años (marzo de 2009 a marzo de 2012) acumularon un crecimiento del 144%.
4. Hacia fines de 2008 la re-estatización del sistema de capitalización individual –instaurado por 
la reforma de 1993– fue un hito en la consolidación del sistema previsional. La Ley 26.425 dispuso 
la creación del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), financiado a través de un esquema 
solidario de reparto, que incorpora a los afiliados y beneficiarios del régimen de capitalización, 
a los que garantiza idéntica cobertura y tratamiento que la brindada por el régimen previsional 
público. Buena parte de los mayores recursos captados a partir de la re-estatización de las AFJP 
serían canalizados hacia los hogares –que, si bien exceden al ingreso secundario de los hogares– 
contribuyeron a la extensión del derecho a la vivienda (PROCREAR) o a las nuevas tecnologías de 
información para niños y adolescentes escolarizados (Conectar Igualdad). Otras, transferencias 
monetarias fueron implementadas con posterioridad al período analizado (PROGRESAR, 2014). 
5. En octubre de 2009, por medio del decreto 1602, el Gobierno nacional dispuso la extensión de 
la prestación por hijo del Régimen de Asignaciones Familiares (Ley 24.714) a menores  a cargo de 
trabajadores informales –asalariados y trabajadores cuenta propia no registrados en la seguridad 
social– y desocupados no perceptores del seguro de desempleo. La norma supuso la creación de un 

tercer componente no contributivo (universal) del régimen de salario familiar vigente desde 1996. 
Con esta nueva iniciativa se sumaron más de 3,5 millones de menores al régimen de asignaciones 
familiares, con derecho a la prestación más alta del régimen. Los menores cubiertos por el nuevo 
beneficio se concentran mayormente en los hogares de ingresos más bajos –el 67% en el 20% de 
hogares más pobre– dando cuenta de la orientación claramente progresiva de la transferencia. 
6. En marzo de 2011, el beneficio sería extendido a las mujeres embarazadas que no disponen de 
cobertura, y un año más tarde eran 64 mil las mujeres embarazadas beneficiarias de la Asigna-
ción por embarazo para Protección Social.

El saldo favorable de los hogares con el Estado (ingreso secundario de los hogares) sumado a la 
masa del ingreso primario configura la masa del ingreso disponible hogareño que a valores cons-
tantes, constituye el primer insumo (YH₁) de la función de bienestar ex post intervención estatal 
(W₁). El Gráfico 4 presenta la comparación del ingreso hogareño antes y después de la interven-
ción del Estado.

GRÁFICO 4.    Ingreso hogareño antes y después del Estado. Período 1993 – 2013 (millones de $ constantes)

Fuente: SIEMPRO, en base a DNCN, DAGPPS, DNCFP, DNIAF, ONP (MECON), AFIP y SSS.

El ingreso hogareño per cápita (YH/P), que surge de la relación entre la masa de ingreso hogareño 
(primario y secundario) a valores constantes y el tamaño de la población (Gráfico 5), constituye el 
primer componente de las funciones de bienestar aquí propuestas (W₀ y W₁).
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GRÁFICO 5.    Ingreso hogareño per cápita. Período 1993 - 2013 (en $ constante)

Fuente: SIEMPRO, Gráfico 7 y proyecciones de población (INDEC).

Desigualdad interpersonal antes y después de 
intervención del Estado

Las encuestas a hogares como la EPH, principal fuente de información con la que se cuenta para 
estimar la distribución interpersonal del ingreso, capta los recursos “de bolsillo” de los hogares, 
esto es, el ingreso disponible a posteriori del  pago de impuestos directos y contribuciones sociales 
y de la percepción de transferencias estatales. Es por ello que, de no mediar otro procedimiento, el 
Gini de ingreso per cápita familiar (IPCF) que reporta la EPH sólo sirve de insumo (G₁) para una 
función de bienestar ex post intervención del Estado (W₁). 

Para estimar la desigualdad previa a la intervención del Estado (G0) –insumo del índice bienes-
tar ex ante (W₀) aquí propuesto– resulta necesario retrotraer los ingresos familiares de la EPH 
al ingreso primario de cada hogar4. El Gráfico 6 muestra claramente la relevancia del impacto 
redistributivo de la intervención del Estado y su mayor intensidad desde el año 2007, asociada a  
la progresividad distributiva impuestos directos, contribuciones sociales y prestaciones contri-
butivas y no contributivas. 

GRÁFICO 6.    Ginis antes (G0) y después (G1) de intervención del Estado. Período 1993 - 2013 (en % del ingreso primario)

Fuente: SIEMPRO, en base a EPH (INDEC) y a tributación vigente (AFIP).

Esa mayor gravitación equiparadora del Estado se encuentra directamente relacionada con la ma-
yor densidad de los intercambios que la población mantiene con el sector público. De un lado, la 
fuerte y sostenida recomposición del mercado laboral formal, ostensible desde el año 2003, llevó a 
que se ampliara paulatinamente el porcentaje de la población afectado por contribuciones socia-
les e impuestos directos. Por su parte, desde 2002, se registra un crecimiento en la cobertura de 
las prestaciones sociales: primero, por masificación de programas de tipo asistencial (PJJH, Plan 
Familias, etc.), desde 2005 a través de las distintas políticas tendientes a incorporar a la población 
en un esquema de ampliación de derechos (moratoria previsional, AUH, etc.).

El impacto del aumento de la densidad de los intercambios en términos de recursos netos capta-
dos por los hogares no fue homogéneo a lo largo de la escala de ingresos: tendió a favorecer cada 
vez más a los hogares de menores ingresos y significó una mayor carga entre los más acomoda-
dos (Gráfico 7). Los hogares más desfavorecidos de la distribución tendieron, a percibir mayores 
ingresos en concepto de transferencias no contributivas desde la crisis de 2002, sucediéndose 
primero los programas masivos de emergencia (Plan Jefes y Plan Familias), el crecimiento de las 
pensiones no contributivas y, desde fines de 2009, la Asignación Universal por Hijo y para madres 
embarazadas, de amplia cobertura en estos hogares. Las transferencias contributivas comienzan 
a gravitar con más intensidad en los ingresos de este estrato desde 2007, por efecto de la amplia 
moratoria jubilatoria y, desde 2009, por la movilidad previsional que actualiza por ley los haberes. 
Por su parte, el saldo negativo de los intercambios de los hogares del quintil mejor posicionado se 
acentuó desde 2005 por un mayor peso de las contribuciones sociales y de los impuestos directos.

4. Para ello es necesario calcular –externamente– ingresos brutos y netos teóricos para las distintas categorías de trabajadores 
(asalariados registrados y no registrados, cuentapropistas profesionales y no profesionales, patrones), según su posición en la 
estructura del hogar, así como la composición de sus respectivas unidades familiares. En estos cómputos teóricos se tiene presente 
la evolución de las alícuotas, topes, montos correspondientes a las distintas contribuciones, aportes, impuestos y transferencias 
de las que resulta el ingreso laboral de bolsillo. Las contribuciones patronales son imputadas sobre los ingresos laborales brutos 
de los asalariados registrados en función de los topes y alícuotas vigentes en cada momento.
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GRÁFICO 7.    Transferencias entre los hogares y el Estado según quintil de IPCF. Período 1993 - 2013 (en % del ingreso primario)

Fuente: SIEMPRO, en base a EPH (INDEC) y a tributación vigente (AFIP).

Bienestar ex ante (W0) y ex post (W2) de intervención 
del Estado
Las políticas neoliberales de los ’90, que dejaron a la Argentina sumida en una crisis económica, 
laboral y social sin precedentes, erosionaron de forma persistente el bienestar de los hogares. El 
índice de bienestar de ingreso primario (W₀) era en 2001 un 26% inferior al vigente en 1993 y el de 
ingreso disponible (W₁), se había reducido un 22%. La devaluación de enero de 2002 profundizó 
este deterioro, y los índices de bienestar reflejaron esa situación.

GRÁFICO 8.    Evolución de la función de bienestar antes (W0) y después (W1) del Estado. Período 1993 - 2013 (en $ constantes 
de 1993  (base 1993) y de 2004 (base 2004)

Fuente: SIEMPRO, en base a Gráficos 5 y 7.

Desde 2003 se inicia una progresiva recomposición del bienestar. La reactivación económica y 
la consecuente recomposición del empleo, en particular del empleo registrado, contribuyeron a 
revertir el malogro heredado de la década anterior, hacia 2007 los niveles de bienestar práctica-
mente se equiparaban con los vigentes en 1993. Desde 2007, con un crecimiento económico y del 
empleo sostenido, aunque de menor intensidad al de los primeros años de la post-convertibilidad, 
el bienestar siguió en aumento, y alcanzó hacia el final del período un nivel de bienestar 80% más 
elevado que el vigente en 2007. La intensificación de la contribución estatal al bienestar de los 
últimos años estuvo asociada fundamentalmente a las políticas de ampliación de derechos (mo-
ratoria previsional, AUH, etc.).
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Introducción

Argentina suscribió en el año 2000 a la Declaración del Milenio, iniciativa propuesta por las Na-
ciones Unidas a todos los gobiernos del mundo y que identificaba  preocupaciones, valores y prin-
cipios relacionados con el desarrollo.

Sobre la base de esta Declaración se estableció un conjunto de objetivos y metas, cuantificables por 
medio de indicadores numéricos -internacionalmente convenidos- a partir de los cuales evaluar 
su progreso. Estas premisas recibieron el nombre de “Objetivos de Desarrollo del Milenio” (ODM). 

A nivel global se fijaron ocho Objetivos con dieciocho metas y más de cuarenta indicadores, que 
incluyen cuestiones tratadas en las principales conferencias y cumbres mundiales sobre la pro-
blemática del desarrollo desde 1990. A estos Objetivos, la Argentina incorporó el de Promover el 
trabajo decente, con la convicción de que una sociedad justa e inclusiva se construye garantizan-
do empleo digno a todos sus habitantes.

El listado completo de ODM para la Argentina se estableció como sigue: 
▶▶ 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
▶▶ 2. Alcanzar la educación básica universal.
▶▶ 3. Promover el trabajo decente.
▶▶ 4. Promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer.
▶▶ 5. Reducir la mortalidad de los niños menores de cinco años de edad.
▶▶ 6. Mejorar la salud materna.
▶▶ 7. Combatir el HIV/SIDA, la Tuberculosis, el Chagas, el Paludismo y otras enfermedades.
▶▶ 8. Asegurar un medio ambiente sostenible.
▶▶ 9. Promover una asociación global para el Desarrollo.

El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) 
y su responsabilidad primaria en relación con los ODM 

El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales  fue creado con el objeto de constituir 
un ámbito de planificación y coordinación de la política social nacional para mejorar la gestión de 
gobierno y lograr una mayor transparencia y efectividad, mediante la formulación de políticas y la 
definición de cursos de acción coordinados e integrales, optimizando la asignación de los recursos.

El seguimiento del grado de consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el cumpli-
miento de las metas a alcanzar demanda la participación de todas las unidades administrativas 
y de los tres niveles de Gobierno: nacional, provincial y municipal. Esto exige un esfuerzo de ar-
ticulación y coordinación de un conjunto de organismos y políticas. 

Monitoreo de los progresos 
hacia los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio:
Experiencias adquiridas en 
quince años de aplicación 
de la iniciativa 

ODM 1 ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE ODM 2 ALCANZAR LA EDUCACIÓN BÁSICA UNIVERSAL ODM 3 PROMOVER EL TRABAJO DECENTE ODM 4 
PROMOVER LA IGUALDAD Y LA EQUIDAD DE GÉNERO ODM 5 REDUCIR LA MORTALIDAD DE LOS MENORES DE CINCO AÑOS DE EDAD ODM 6 MEJORAR LA SALUD MATERNA 
ODM 7 COMBATIR EL VIH/SIDA, EL CHAGAS, LA TUBERCULOSIS, EL PALUDISMO, Y OTRAS ENFERMEDADES ODM 8 ASEGURAR UN MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE ODM 9 
PROMOVER UNA ASOCIACIÓN GLOBAL PARA EL DESARROLLO METAS ODM 1 ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE ODM 2 ALCANZAR LA EDUCACIÓN BÁSICA 
UNIVERSAL ODM 3 PROMOVER EL TRABAJO DECENTE ODM 4 PROMOVER LA IGUALDAD Y LA EQUIDAD DE GÉNERO ODM 5 REDUCIR LA MORTALIDAD DE LOS MENORES 
DE CINCO AÑOS DE EDAD ODM 6 MEJORAR LA SALUD MATERNA ODM 7 COMBATIR EL VIH/SIDA, EL CHAGAS, LA TUBERCULOSIS, EL PALUDISMO, Y OTRAS ENFERMEDADES 
ODM 8 ASEGURAR UN MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE ODM 9 PROMOVER UNA ASOCIACIÓN GLOBAL PARA EL DESARROLLO METAS ODM 1 ERRADICAR LA POBREZA 
EXTREMA Y EL HAMBRE ODM 2 ALCANZAR LA EDUCACIÓN BÁSICA UNIVERSAL ODM 3 PROMOVER EL TRABAJO DECENTE ODM 4 PROMOVER LA IGUALDAD Y LA EQUIDAD 
DE GÉNERO ODM 5 REDUCIR LA MORTALIDAD DE LOS MENORES DE CINCO AÑOS DE EDAD ODM 6 MEJORAR LA SALUD MATERNA ODM 7 COMBATIR EL VIH/SIDA, EL 
CHAGAS, LA TUBERCULOSIS, EL PALUDISMO, Y OTRAS ENFERMEDADES ODM 8 ASEGURAR UN MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE ODM 9 PROMOVER UNA ASOCIACIÓN GLOBAL 
PARA EL DESARROLLO METAS ODM 1 ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE ODM 2 ALCANZAR LA EDUCACIÓN BÁSICA UNIVERSAL ODM 3 PROMOVER EL 
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Por lo tanto, el  Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales  expresaba el ámbito na-
tural desde donde impulsar la iniciativa de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, articulando 
los esfuerzos necesarios, monitoreando los resultados alcanzados y estimulando la participación 
de distintos estamentos políticos y sociales detrás de los objetivos comunes.

En abril de 2004, la Presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y Mi-
nistra de Desarrollo Social, Dra. Alicia Kirchner, oficializó la función del Consejo en la coordina-
ción y seguimiento de las acciones del Estado Argentino para el logro de los ODM, estableciendo 
un vínculo explícito con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 
y con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

La misión  del CNCPS en relación con los  ODM implicó:
▶▶ Instalar la iniciativa de los ODM en todas las esferas gubernamentales y en el conjunto de la 

sociedad.
▶▶ Comprometer a los gobiernos provinciales para el diseño de políticas que colaboren en el cum-

plimiento de las metas.
▶▶ Realizar el seguimiento de indicadores y acciones encaminadas a contribuir a los ODM junto 

a los ministerios nacionales y el Instituto Nacional de Estadística y censos (INDEC).
▶▶ Coordinar la producción periódica del Informe País acerca de la evolución de las acciones re-

lacionadas para el logro de las metas propuestas.

A fin de cumplir con esta misión, el CNCPS a partir del año 2005 hasta la finalización de los ODM 
en el 2015 llevó adelante dos  proyectos sucesivos en conjunto con el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo:
▶▶  Proyecto ARG/04/046 “ODM: difusión y consolidación de su lugar en la agenda y fortaleci-

miento de la vigilancia de su grado de alcance”.
▶▶  Proyecto ARG/12/019  “Evaluación del proceso de seguimiento de los ODM 2005-2015 y plan-

teamiento de la agenda ODM post 2015 en el ámbito gubernamental”

De este modo, el desarrollo de la responsabilidad primaria de CNCPS en relación con los ODM 
consistió en lo que se explicita a continuación.

Instalación de la iniciativa de los ODM en todas las esferas guber-
namentales y en el conjunto de la sociedad 

En este aspecto la tarea del equipo ODM del Consejo Nacional radicó en un  conjunto de activi-
dades que abarcaron:
▶▶ Organizaciones de la Sociedad Civil, con la colaboración del Centro Nacional de Organizacio-

nes de la Comunidad (CENOC). 
▶▶ Las universidades y el sector científico tecnológico, con el objetivo que el sector del conoci-

miento se involucrara activamente con el tema y colaborara en su divulgación y seguimiento, 
así como en el desarrollo de investigaciones y estudios especiales orientados por los ODM. 

▶▶ Difusión general, a través de campañas de divulgación mediante  folletería y el diseño de una 
página Web de los ODM.  

Promoción del compromiso de los gobiernos provinciales para la 
incorporación de los ODM en  la planificación de sus políticas y en 
el logro de las metas nacionales 

La Argentina es un país federal y muchos de los servicios sociales se encuentran bajo la respon-
sabilidad de los Estados provinciales. Por lo tanto, las Metas propuestas para el país para el 2015 
sólo podían ser alcanzadas en la medida que los Estados provinciales tuvieran un adecuado des-
empeño en materia de salud, educación, empleo, desarrollo social, etc.

La tarea del CNCPS fue:
▶▶ Interesar a los Gobiernos Provinciales e impulsar la incorporación de los ODM en sus agendas.
▶▶ Coordinar la provisión de asistencia técnica para que los gobiernos provinciales establecieran 

metas en sus respectivos ámbitos, un sistema de monitoreo y una reorientación de programas 
según la necesidad de alcanzar los ODM.

▶▶ Articular con organismos internacionales de cooperación financiera a los efectos de orientar 
fondos para intervenciones que contribuyeran al alcance de los ODM.

Realización del seguimiento de indicadores y acciones encaminadas 
a contribuir a los ODM junto a los ministerios nacionales y el INDEC

La Comisión Interinstitucional de Seguimiento de los ODM coordinada por el equipo ODM del CN-
CPS tuvo  a su cargo el seguimiento político institucional del proceso de ODM a través del estable-
cimiento de metas e indicadores y de la evaluación de los progresos hacia el logro de los Objetivos. 

Por su parte, el  INDEC ha realizado la vigilancia técnica de la calidad de los datos en conjunto 
con las áreas proveedoras que constituyen el Sistema Estadístico Nacional, ha colaborado en la 
determinación de algunos indicadores de seguimiento y en la realización del primer Metadata de 
indicadores de ODM publicado por el CNCPS. 

Coordinación de la producción periódica del Informe País acerca 
de la evolución de las acciones relacionadas para el logro de las 
metas propuestas
El Informe País se instituyó en el instrumento esencial del seguimiento de los ODM en Argentina 
y de difusión y presentación en las distintas reuniones de Alto Nivel de las Naciones Unidas. Los 
lineamientos para su estructura y organización fueron establecidos por el equipo ODM del CN-
CPS (que coordinó su elaboración) y acordados en el marco de la Comisión Interinstitucional de 
Seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  

Argentina ha producido, además del mencionado para el año 2003, los siguientes Informes:
▶▶ Informe de País 2003: los ODM una oportunidad para su reencuentro.
▶▶ Informe País 2005: “Objetivos de Desarrollo del Milenio: un compromiso con la erradicación de 

la pobreza, la inclusión social y la no discriminación” y su Versión Sintética (traducida al inglés).
▶▶ Informe Ejecutivo 2005.
▶▶ Informe de Progreso 2005-2006.
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▶▶ Informe País 2007. 
▶▶ Informe País 2009.
▶▶ Informe País 2010: “Objetivos de Desarrollo del Milenio: Rendición de cuentas 2010”.
▶▶ Informe País 2012. 

Por otra parte, en lo referente al nivel provincial se publicaron  Informes de ODM Provinciales  
desde el año 2008. 

También se realizó el seguimiento de los indicadores a través de publicaciones periódicas de la 
evolución de los indicadores de ODM desde la línea de base. 

Breve reseña de la implementación en Argentina

La agenda Argentina para el monitoreo de los ODM fue conformándose desde el año 2000 en ade-
lante de acuerdo a  dos fases claramente diferenciadas (Brissón, García Conde, 2014):
▶▶ Primera etapa, septiembre de 2000-octubre de 2003: liderada por el Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo con fuerte protagonismo de las agencias de Naciones Unidas con 
sede en Argentina.

▶▶ Segunda etapa, octubre de 2003 a la fecha: el proceso de seguimiento de los ODM pasó a ser 
dirigido desde el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. El Consejo tiene la 
misión de coordinar una Comisión Gubernamental Interinstitucional de Seguimiento de los 
ODM y se trabaja conjuntamente en la instalación de la iniciativa en los diferentes niveles ju-
risdiccionales.

Hitos
Primera etapa

2000 

▶▶ Argentina suscribe la Declaración del Milenio con el conjunto de los países que participan de 
la Cumbre del Milenio. 

2001 

▶▶ Inicio del trabajo de las agencias de las Naciones Unidas con sede en Argentina, lideradas por 
el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y preparación del primer Informe País.

2003 

▶▶ Publicación del primer informe de país sobre ODM preparado por el Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo.

Segunda etapa

2003

▶▶ En Octubre de ese año el Presidente de la Nación, Dr. Néstor Kirchner manifiesta públicamente 
el compromiso del gobierno argentino con los ODM en ocasión de la presentación de la publi-
cación “Objetivos de Desarrollo del Milenio. Argentina: la oportunidad para su reencuentro”.

2004 

▶▶ La Ministra de Desarrollo Social y Presidenta Honoraria del Consejo Nacional de Coordina-
ción de Políticas Sociales (CNCPS), Dra. Alicia Margarita Kirchner, oficializa el ejercicio de la 
función de coordinación y seguimiento de las acciones del Estado argentino para el logro de 
los ODM por parte de la Secretaría Ejecutiva del CNCPS. Se establece un vínculo explícito con 
el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto para orientar la parti-
cipación de la Argentina dentro del concierto de la comunidad internacional en los acuerdos 
para alcanzar los ODM.

▶▶ Explicitación de funciones y responsabilidades del CNCPS en relación con los ODM, defini-
ción y conformación de la unidad responsable  y convocatoria a una Comisión Gubernamen-
tal Interinstitucional de carácter técnico encargada de colaborar en la revisión de objetivos, 
metas e indicadores realizando una adaptación de la propuesta inicial de las Naciones Unidas, 
plasmada en el Informe País 2003, a los desafíos y objetivos generales de la política nacional.

2005 

▶▶ Expansión de la iniciativa a otras áreas gubernamentales, a las jurisdicciones provinciales, los 
municipios y a la sociedad civil (con continuidad hasta 2013).

▶▶ Publicación del Primer Informe País producido por el Gobierno Nacional a través de sus mi-
nisterios y otros organismos, coordinados por el CNCPS.

2006 

▶▶ Elaboración del Metadata Nacional.
▶▶ Publicación del desplegable con indicadores desde la línea de base a la última fecha disponible.

2007 

▶▶ Publicación del primer Metadata Nacional de ODM en Argentina.
▶▶ Publicación del Segundo Informe País.

2008 

▶▶ Elaboración de Informes Provinciales de ODM.
▶▶ Inicio de la localización en municipios.

2009

▶▶ Publicación del Tercer Informe país.
▶▶ Publicación del Informe de Provincias.
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▶▶ Publicación de la Guía de Adaptación del proceso de instalación de la iniciativa de ODM en 
los niveles municipales.

▶▶ Desarrollo del visualizador de indicadores ODM en los distintos niveles jurisdiccionales.

2010

▶▶ Publicación del Cuarto Informe de País.
▶▶ Plan de trabajo con el Consejo Universitario Nacional para la divulgación de los ODM y el 

relevamiento de experiencias universitarias destinadas a contribuir al logro de los mismos.
▶▶ Publicación del segundo desplegable con indicadores desde la línea de base a la última fecha 

disponible.
▶▶ Publicación de una nueva versión actualizada de la Guía de Adaptación del proceso de insta-

lación de la iniciativa de ODM en los niveles municipales.

2011 

▶▶ Publicación del Primer Relevamiento de Experiencias Universitarias orientadas a ODM. 
▶▶ Publicación de la versión revisada y actualizada del Metadata Nacional. 

2012

▶▶ Publicación del Quinto Informe de País.
▶▶ Publicación del  Segundo Relevamiento de Experiencias Universitarias orientadas a ODM.
▶▶ Primera Edición del Curso “Objetivos de Desarrollo Del Milenio (ODM) EN ARGENTINA. His-

toria, desarrollo y perspectivas” para funcionarios de las Administraciones Públicas Nacional 
y Provinciales realizado en conjunto con el Instituto Nacional de la Administración Pública 
– INAP, en formato “on line”. El Curso proveyó una alternativa de capacitación para funcio-
narios de la administración pública: directivos, personal jerárquico, mandos medios y líderes 
de proyectos o profesionales expertos de programas y proyectos en las áreas específicas al-
canzadas por esta iniciativa. La modalidad a distancia en línea facilitó el acceso al curso de 
participantes dispersos geográficamente.

2013

▶▶ Preparación de lineamientos para la Serie de Documentos de Trabajo en ODM disponible en 
formato digital y selección de los temas iniciales. 

▶▶ Inicio de consultas gubernamentales para la agenda para el desarrollo post 2015.

2014 

▶▶ Preparación del Manual para equipos ODM. Este material de capacitación tiene por objeto 
fortalecer la capacidad de los equipos nacionales y subnacionales  que trabajan con los Ob-
jetivos de Desarrollo del Milenio. Reconoce sus antecedentes en el Curso “Los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio y su aplicación en Argentina” realizado durante el año 2012 en forma 
conjunta entre el CNCPS y el Instituto Nacional de la Administración Pública. A partir de la 
evaluación realizada del Curso se revisaron los materiales y actividades. Así como también 
dado el  tiempo transcurrido desde la elaboración de documentos utilizados en la implemen-

tación del Curso en 2012, se actualizaron los mismos. También se nutre de información de la 
Serie de Documentos de Trabajo 1, 2 y 4 del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas 
Sociales y de otros documentos producidos por la CISODM.

▶▶ Preparación del primer borrador de la agenda para el desarrollo post 2015.
▶▶ Publicación del tercer desplegable con indicadores desde la línea de base a la última fecha 

disponible.
▶▶ Publicación de los primeros cinco informes de la Serie de Documentos de Trabajo en la pági-

na del CNCPS.

2015

▶▶ Balance global de los avances de Argentina hacia el  cumplimiento de los ODM. 
▶▶ Revisión de metas e indicadores internacionalmente propuestos.
▶▶ Publicación de nuevos  informes de la Serie de Documentos de Trabajo en la página del CNCPS.
▶▶ Publicación del Manual de capacitación para equipos que trabajan con los ODM.
▶▶ Publicación del Informe de Balance de implementación de la Iniciativa.

 

Agenda para el desarrollo después de 2015

En el año 2013, la Comisión Interinstitucional de Seguimiento de los ODM, conformada por re-
presentantes de todos los ministerios nacionales y organismos gubernamentales que conforman 
el CNCPS, inició el trabajo de revisión de lo actuado generando una serie de consultas sobre la 
agenda para el desarrollo post 2015. Se identificaron principios de la acción, problemas pendien-
tes, desafíos en el corto y mediano plazo y el modo de abordarlos. Se trabajó estrechamente con 
los distintos equipos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

Se tuvo como premisa básica la continuidad de la aplicación de la perspectiva de derechos, que 
incluyera la necesidad de un desarrollo equitativo e inclusivo con progreso social y sostenible im-
pulsando una mirada integral, que permitiera, en función de la complejidad que caracteriza al 
entramado de las instituciones gubernamentales, abordajes transversales.

Se entendió que el documento resultante fuese un instrumento indicativo y flexible de los temas 
relevantes de política social con vistas a la agenda para el desarrollo después del 2015.

Se siguieron tres etapas:
▶▶ Etapa I: Preparación de antecedentes, elaboración del estado de situación e identificación 

preliminar de orientaciones de políticas y líneas de trabajo. Incluyó revisión internacional, 
nacional  y sectorial.

▶▶ Etapa II: Revisión del documento de base, consultas en los distintos ámbitos sectoriales e 
identificación de los nuevos desafíos del corto y mediano plazo y estrategias para abordarlos.

▶▶ Etapa III: Elaboración de la agenda preliminar a partir de la consulta realizada y validación en 
los distintos ámbitos. Entrega de la propuesta al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

A partir de las consultas realizadas durante 2013 y aportes de los distintos organismos que con-
forman la Comisión Interinstitucional de Seguimiento de los ODM se pudieron identificar princi-
pios y temas que deberían estar presentes en una agenda argentina para el desarrollo después del 
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2015. A ellos, durante el año 2014, se sumaron otras contribuciones del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto y otras surgidas a posteriori de la reunión realizada en Bolivia, en junio de 2014 
del Grupo 77 y China.

Los principios rectores de dicha agenda preliminar son:
▶▶ Desarrollo humano.
▶▶ Derechos Humanos.
▶▶ Inclusión social.
▶▶ Desigualdades y asimetrías.
▶▶ Cooperación internacional.
▶▶ Localización de la agenda global y nacional.

 
Lecciones aprendidas
 
Todo este proceso de 10 años de trabajo permite el reconocimiento de una serie de buenas prác-
ticas y lecciones aprendidas que deberían considerarse en la implementación de la nueva agenda 
para el desarrollo después de 2015. En tal sentido, se destacan:

Designación de punto focal en el ámbito gubernamental para la aplicación 
de la iniciativa 

El CNCPS fue identificado, en octubre de 2003, como punto focal para el desarrollo de la iniciativa 
en el ámbito gubernamental nacional. Resultaba el organismo natural para realizar la vigilancia 
del cumplimiento de los ODM dado que el mismo surgió como un ámbito de planificación y coor-
dinación de la política social nacional con el objeto de mejorar la gestión de gobierno y lograr una 
mayor transparencia y efectividad, optimizando la asignación de los recursos.

Entre sus principales funciones tiene asignado el diseño de las políticas sociales prioritarias para 
el corto plazo, las definiciones estratégicas para el mediano y largo plazo, la coordinación de la 
gestión de los organismos responsables de la política social nacional, la articulación de los Planes 
Sociales Nacionales con los Planes Sociales Provinciales y Municipales, y el monitoreo y evalua-
ción de las políticas y programas sociales. 

En relación con los ODM, la responsabilidad primaria del CNCPS fue el seguimiento y evaluación 
de los avances hacia las metas establecidas.

Creación de un dispositivo institucional de seguimiento y evaluación

La Comisión Interinstitucional de Seguimiento de los ODM fue el dispositivo -creado en forma 
ad hoc- esencial para el monitoreo y reporte de los progresos hacia los ODM (CNCPS, 2007, 2014). 
La misma fue constituida en marzo del año 2004 manteniendo modalidad operativa (en general 

reuniones mensuales o bimensuales) hasta el año 2015. Su conformación fue ampliándose en la 
medida que se fueron involucrando organismos gubernamentales relacionados con temáticas in-
ternacionalmente no consideradas inicialmente en los ODM. Como resultado de ello se adiciona-
ron a los organismos primeramente convocados1: el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 
la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, la Comisión Nacional Asesora para la Integración 
de las Personas con Discapacidad, la Red Nacional de Actividad Física y Desarrollo Humano, el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y la Jefatura de Gabinete de Ministros. 

En este ámbito se rediscutieron las metas inicialmente propuestas llegándose a  acuerdos trans-
versales entre los organismos implicados. Ello permitió introducir tempranamente el enfoque de 
derechos, metas intermedias y metas en relación con las desigualdades entre provincias. Así como 
también orientar la selección de los indicadores de seguimiento (CNCPS, 2014).

Este arreglo institucional recomendado por el CNCPS resultó la estrategia implementada en los ni-
veles provinciales y municipales para llevar adelante los procesos de adaptación (CNCPS, 2007; 2014).

La Comisión Interinstitucional de Seguimiento de los ODM del CNCPS  ha posibilitado la partici-
pación permanente y continuada de los organismos sectoriales de más alto rango a nivel nacional 
a cargo de la formulación, ejecución y seguimiento de las políticas vinculadas. Asimismo, dicha 
Comisión ha constituido un órgano de consulta ampliado a otros sectores dentro de los organis-
mos que la componen, a los niveles subnacionales provinciales a través de los Consejos Federales 
respectivos y a otros actores de la sociedad civil (academia, ONGs, sociedades científicas, etc.). La 
Comisión, con diez (10) años de funcionamiento regular, constituye un buen ejemplo de alianza 
estratégica de voluntad política y cooperación técnica entre diferentes organismos públicos con 
una instancia de coordinación con capacidad de convocatoria.

Institucionalización del seguimiento y reporte

Los Informes de País han constituido una importante herramienta de seguimiento y difusión de 
los avances hacia el logro de los ODM. Desde 2004, la producción de los Informes de País ha es-
tado bajo la coordinación interinstitucional de un organismo gubernamental como es el CNCPS. 

En el período 2003-2014, Argentina publicó:
▶▶ El Informe de País: Los ODM una oportunidad para su reencuentro.
▶▶ El Informe País 2005: “Objetivos de Desarrollo del Milenio: un compromiso con la erradicación de 

la pobreza, la inclusión social y la no discriminación” y su Versión Sintética –traducida al inglés–.
▶▶ El Informe Ejecutivo 2005.
▶▶ El Informe de Progreso 2005-2006.
▶▶ El Informe País 2007.
▶▶ El Informe País 2009.
▶▶ El Informe País 2010: “Objetivos de Desarrollo del Milenio: Rendición de cuentas 2010”.
▶▶ El Informe País 2012.

Contribuyeron también al monitoreo de los ODM las publicaciones sobre los indicadores de seguimiento 
(series 2000-último año disponible y línea de base-1990), las publicaciones de provincias y municipios.  

1. La Comisión en 2004 estaba conformada de la siguiente manera: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Ministerio de De-
sarrollo, Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Consejo Nacional de las Mujeres, Ministerio de 
Salud, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,  Sistema 
de Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales del CNCPS, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
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Armonización de indicadores: el Metadata Nacional

El Metadata Nacional, uno de los primeros en producirse en América Latina en el marco de los 
ODM, fue una herramienta muy importante para facilitar el intercambio entre áreas producto-
ras y usuarias de los datos, posibilitar el seguimiento intertemporal, interprovincial, regional e 
internacional y sustentar los procesos de cálculo en los niveles subnacionales (CNCPS 2007, 2011, 
2014; CEPAL, 2012).

El reconocimiento la necesidad de contar con mejores datos para el seguimiento de indicadores 
de ODM se mostró como una oportunidad para acompañar y promover las existentes líneas de 
trabajo para el mejoramiento de las estadísticas nacionales, provinciales y municipales.

El primer Metadata se elaboró, durante el año 2006, siguiendo los lineamientos establecidos en la 
publicación del Grupo de Naciones Unidas para el Desarrollo –2003– “Indicadores para el segui-
miento de los objetivos de desarrollo del milenio: definiciones, justificación, conceptos, fuentes”. 
Surgió como resultado de la necesidad de:
▶▶ Posibilitar el seguimiento intertemporal, interprovincial, regional e internacional de los indi-

cadores de ODM.
▶▶ Orientar el cálculo de esos indicadores en los niveles provinciales y locales.
▶▶ Facilitar el intercambio entre las áreas productoras y usuarias de los datos estadísticos.

La Comisión Interinstitucional de Seguimiento de los ODM inició su revisión en 2011. La versión 
revisada se publicó en marzo de 2012.

La elaboración del primer Metadata y su posterior revisión se caracterizaron por el intercambio 
y acuerdo entre los actores involucrados.

Localización de la iniciativa en los niveles provinciales y municipales

La Argentina, con sus 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, constituye un mosai-
co de situaciones y gestiones con distintos resultados de desarrollo humano. 

El proceso de adecuación de las Metas del Milenio resultó un facilitador de la coordinación y arti-
culación de políticas públicas entre la Nación y las provincias. En este sentido, las metas propues-
tas para el año 2015 para nuestro país sólo podían ser alcanzadas en la medida en que los estados 
provinciales y el nacional, comprometidos con el logro de los ODM, sumaran y coordinaran sus 
esfuerzos. El compromiso de estos gobiernos se sumó al desarrollo de estrategias consistentes 
con los planes y programas nacionales y aportó a una mejor provisión de los servicios públicos. 

A través de distintos procesos de acuerdos se ha orientado a los gobiernos provinciales en la con-
formación de espacios intergubernamentales que permitieron la instalación de la iniciativa de los 

ODM, así como también la elaboración de metas e indicadores para los distintos niveles jurisdic-
cionales, la confección de los repertorios de programas e intervenciones y la elaboración de planes 
de trabajo orientados por los ODM. 

En este sentido, con diferentes grados y formas de desarrollo e implementación las siguientes 
provincias2 han considerado a los ODM en sus agendas provinciales.
▶▶ Buenos Aires. 
▶▶ Chubut.
▶▶ Corrientes (incluyendo la expansión a municipios).
▶▶ Formosa.
▶▶ Jujuy.
▶▶ La Rioja.
▶▶ Mendoza (incluyendo la expansión a municipios).
▶▶ Neuquén.
▶▶ Salta.
▶▶ San Juan.
▶▶ Santa Fe (sólo salud).
▶▶ Tucumán (incluyendo la expansión a municipios).
▶▶ Tierra del Fuego.

Articulación con el Consejo Interuniversitario Nacional

Las Universidades constituyen ámbitos de reflexión y conocimiento que enriquecieron la formu-
lación de políticas públicas,  la sustentación de intervenciones y al análisis de los avances hacia 
el logro los ODM.

En 2010, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) promulgó una declaración de apoyo a las 
actividades encaradas por el CNCPS.

Durante el año 2011, se llevó a cabo un programa de actividades que incluyó (Acuerdo Plenario 
de Rectores 771/11):
▶▶ La explicitación del compromiso de las Universidades e Institutos Universitarios que compo-

nen el CIN con el logro los ODM.
▶▶ Establecimiento en el calendario académico 2011 de un mes para realizar actividades de pro-

moción y sensibilización de cada uno de los ODM.
▶▶ La publicación de las contribuciones del sistema universitario nacional al cumplimiento de los ODM
▶▶ El trabajo de la temática de los ODM en el marco de la Red de Extensión Universitaria (REXUNI).
▶▶ La incorporación de los Objetivos de desarrollo del Milenio en las líneas de investigación dentro 

del PEID.
▶▶ La creación del Premio ODM para experiencias de investigación y/o intervención desarrollados 

por las Universidades Nacionales.

Durante los años 2011 y 2012 se realizaron relevamientos de experiencias universitarias relacio-
nadas con los ODM que fueron publicadas.

2. De un total de 24 jurisdicciones.
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En esos años también se realizaron actividades (Jornadas, seminarios, Talleres, etc.) conjuntas 
entre el CNCPS y las Universidades Nacionales.

Esta alianza fue señalada en el documento publicado por CEPAL en 2012 sobre buenas prácticas 
en el monitoreo y reporte de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En la página 7 se menciona:

“Durante los últimos años, y en el marco de los procesos de difusión y localización de 
los ODM, el Consejo ha promovido además la participación del sector académico de la 
Argentina, aprobándose como fruto de ello una Declaración de Apoyo a las actividades 
del Consejo por parte del Plenario de Rectores de las Universidades Nacionales en abril 
de 2011. Desde entonces diversas universidades han impulsado actividades explicitando 
el compromiso con el logro de los ODM”.

Realización de Encuentros MERCOSUR de organismos encargados del seguimiento de los ODM
Un aspecto importante de la difusión y seguimiento de los Objetivos del Milenio lo constituyó el 
intercambio de experiencias con los países de la región.

Es por ello que a partir del 2006 el Consejo Nacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 
y el PNUD organizaron varios encuentros en Buenos Aires sobre los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio con los países del MERCOSUR ampliado.

Del mismo modo fueron periódicas las reuniones con el área de Cooperación Internacional de 
Cancillería, el  Sistema de Agencias de Naciones Unidas y a las Agencias de Cooperación bilateral 
con el objeto de analizar las características de la cooperación internacional que recibe nuestro 
país para el cumplimiento de los ODM. 

Combinación de estrategias de difusión y capacitación

Con el objetivo de difundir la iniciativa y capacitar para la implementación de la iniciativa el CN-
CPS produjo los siguientes materiales:
▶▶ Desplegables con series temporales de indicadores con línea de base y metas (2006, 2010, 2014).
▶▶ Documentos técnicos

» Grupos de I+D en TIC: Un abordaje de género. Serie de Documentos Técnicos N6. 2015
» La Cumbre del Milenio y los compromisos internacionales. Serie de Documentos Téc-
nicos N1. 2014
» Las políticas sociales, la perspectiva de derechos y los ODM. Serie de Documentos 
Técnicos N2. 2014
» La aplicación de la Cumbre del Milenio en la Argentina. Serie de Documentos Técni-
cos N3. 2014
» Localización de los ODM: la construcción de las agendas locales. Serie de Documentos 
Técnicos N4. 2014
» Innovación social: Ciencia y Tecnología para el desarrollo inclusivo. Serie de Documen-
tos Técnicos N5. 2014
» Metadata versión revisada en 2011 (2012)
» Salud y ODM (2007)
» Metadata (2007) 

▶▶ Materiales de capacitación
» Manual para la capacitación de equipos ODM (2015)
» Guía para contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el nivel local. 
Una herramienta de planificación para el desarrollo local (2008)
» Modelo de normativa para la constitución del equipo interinstitucional de seguimien-
to (2008)
» Planilla para el relevamiento de intervenciones (2008)

▶▶ Relevamientos
» ODM: contribuciones de la Universidades e Institutos Universitarios que conforman el 
» Consejo Interuniversitario Nacional. Relevamiento 2012. 
» ODM contribuciones de las Universidades Nacionales. 2011

▶▶ Instrumentos de Difusión General:
» Folletos con información básica sobre los ODM (2005 y 2009).
» Página Web (con selección de documentos, publicaciones, experiencias de buenas prác-
ticas, etc. conteniendo además buscadores y visualizadores de indicadores con distintos 
grados de desagregación).
» Calendarios (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015)
» Videos (2009 y 2011)

▶▶ Curso
» Los Objetivos de desarrollo del Milenio: su aplicación en Argentina. Para funcionarios y 
profesionales de la Administración Pública Nacional. Realizado en conjunto con el Insti-
tuto Nacional de la Administración Pública durante el año 2012 en modalidad “en línea”.

A modo de conclusión

Se ha presentado una reseña sintética de la actividad realizada por el equipo de ODM del  Conse-
jo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. La misma refleja una tarea cotidiana y de co-
laboración interinstitucional realizada a lo largo de 10 años. Se entiende que es una experiencia 
válida e importante que puede ser aprovechada frente a los desafíos que presenta la nueva agenda 
de desarrollo global.

El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales ha recorrido un largo camino de tra-
bajo para el logro de las metas que se propuso la Argentina en relación con los Objetivos de De-
sarrollo del Milenio.  Se concluye   esta etapa  con   la satisfacción  de haber obtenido positivos re-
sultados, los cuales incluso merecieron el reconocimiento en foros internacionales   tales como el 
de la CEPAL   por las buenas prácticas en la implementación de la Cumbre del Milenio   ( Stockins, 
2012)   y el de la Asamblea de la en Naciones Unidas por la propuesta de indicadores sobre disca-
pacidad presentados en el marco de la III Conferencia de los Estados Parte de la Convención de 
los Derechos de las Personas con Discapacidad en septiembre de 2010.  En el año 2013, se inició  
con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y el conjunto de Ministerios y Organismos que 
integran la Comisión Interinstitucional de Seguimiento de los ODM, el desafío de la definición y 
seguimiento de la nueva iniciativa consensuada en Naciones Unidas sobre la Agenda Post 2015 y 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  Se espera  entonces  que,  a partir de la experiencia acumu-
lada,  el desarrollo de la mencionada agenda permita obtener logros   superadores en el alcance de 
las metas intermedias y final 2030.
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Listado de siglas

SIGLA SIGNIFICADO

AFJP Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones

AFSCA Agencia Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual

AMEU Aspiración Manual Endouterina

AMM Áreas Mujer Municipales

AMP Áreas Mujer Provinciales

AOD Ayuda Oficial al Desarrollo

AP Area protegida

APN Administración de Parques Nacionales

ART Aseguradora de Riesgo de Trabajo

AUE Asignación Universal por Embarazo

AUH Asignación Universal por Hijo/a

AySA S.A. Agua y Saneamientos Argentinos S.A. 

BUR (en inglés) Informes Bienales

CABA Ciudad Autónoma de Buenos Aires

CAC Consultorio de Alta Conjunta

CDC Centro para el Control de Enfermedades 

CEA- CEPAL
Conferencia de Estadística de las Américas de la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe

CEDAW (en inglés) Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 

CEDES Centro de Estudios Sociales

CEGIOT Coordinación de Equidad de Género e Igualdad de Oportunidades en el Trabajo

CELAC Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños

CEPAL Comisión Económica  para América Latina

CFE Consejo Federal de Educación

CIF Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud 

CiMA Circuitos Mínimos Accesibles  

Listado de siglasSiglas

ODM 1 ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE ODM 2 ALCANZAR LA EDUCACIÓN BÁSICA UNIVERSAL ODM 3 PROMOVER EL TRABAJO DECENTE ODM 4 
PROMOVER LA IGUALDAD Y LA EQUIDAD DE GÉNERO ODM 5 REDUCIR LA MORTALIDAD DE LOS MENORES DE CINCO AÑOS DE EDAD ODM 6 MEJORAR LA SALUD MATERNA 
ODM 7 COMBATIR EL VIH/SIDA, EL CHAGAS, LA TUBERCULOSIS, EL PALUDISMO, Y OTRAS ENFERMEDADES ODM 8 ASEGURAR UN MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE ODM 9 
PROMOVER UNA ASOCIACIÓN GLOBAL PARA EL DESARROLLO METAS ODM 1 ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE ODM 2 ALCANZAR LA EDUCACIÓN BÁSICA 
UNIVERSAL ODM 3 PROMOVER EL TRABAJO DECENTE ODM 4 PROMOVER LA IGUALDAD Y LA EQUIDAD DE GÉNERO ODM 5 REDUCIR LA MORTALIDAD DE LOS MENORES 
DE CINCO AÑOS DE EDAD ODM 6 MEJORAR LA SALUD MATERNA ODM 7 COMBATIR EL VIH/SIDA, EL CHAGAS, LA TUBERCULOSIS, EL PALUDISMO, Y OTRAS ENFERMEDADES 
ODM 8 ASEGURAR UN MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE ODM 9 PROMOVER UNA ASOCIACIÓN GLOBAL PARA EL DESARROLLO METAS ODM 1 ERRADICAR LA POBREZA 
EXTREMA Y EL HAMBRE ODM 2 ALCANZAR LA EDUCACIÓN BÁSICA UNIVERSAL ODM 3 PROMOVER EL TRABAJO DECENTE ODM 4 PROMOVER LA IGUALDAD Y LA EQUIDAD 
DE GÉNERO ODM 5 REDUCIR LA MORTALIDAD DE LOS MENORES DE CINCO AÑOS DE EDAD ODM 6 MEJORAR LA SALUD MATERNA ODM 7 COMBATIR EL VIH/SIDA, EL 
CHAGAS, LA TUBERCULOSIS, EL PALUDISMO, Y OTRAS ENFERMEDADES ODM 8 ASEGURAR UN MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE ODM 9 PROMOVER UNA ASOCIACIÓN GLOBAL 
PARA EL DESARROLLO METAS ODM 1 ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE ODM 2 ALCANZAR LA EDUCACIÓN BÁSICA UNIVERSAL ODM 3 PROMOVER EL 
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Listado de siglas

SIGLA SIGNIFICADO

CISODM Comisión Interinstitucional de Seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio

CLM Centros de Lactancia Materna

CMC Consejo del Mercado Común

CMNUCC Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

CNCPS Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales

CNM Consejo Nacional de las Mujeres 

CNV Calendario nacional de vacunación

COFEMA Consejo Federal de Medio Ambiente 

CONADIS Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas con Discapacidad

CONAETI Comisión Nacional  para la Erradicación del Trabajo Infantil

CONEs Condiciones Obstétricas y Neonatales Esenciales

CONSAVIG
Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la elaboración de sanciones de la violencia de 
género

COP Conferencias de las Partes 

COPRETIs Comisiones Provinciales para la Erradicación del Trabajo Infantil 

CSS Cooperación Sur-Sur

CSW Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer

CTIO Comisión Tripartita de Igualdad de Oportunidades entre Varones y Mujeres en el Mundo Laboral

CUSS Cambio de Uso del Suelo y Silvicultura 

DEIS Dirección de Estadísticas e Información de Salud

DGI Dirección General de Infraestructura

DiNaCEI Dirección nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles

DINAMI Dirección Nacional de Maternidad e Infancia

DINIECE Dirección Nacional de Información y Evaluación de la calidad educativa.

DIU Dispositivo Intrauterino

DPE Dirección Provincial de Estadística 

DSyETS Dirección de Sida y Enfermedades de Transmisión sexual

DTCD Departamento de Cooperación Técnica para el Desarrollo Internacional de las Naciones Unidas

EAHU Encuesta Anual de Hogares Urbanos 

EANNA Encuesta de Actividades de Niñas, Niños y Adolescentes 

SIGLA SIGNIFICADO

EMTA Encuesta Mundial de Tabaquismo en Adultos 

ENCaViAM Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de Adultos Mayores 

ENGHo Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 

ENOHSA Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento

ENPreCoSP Encuesta Nacional sobre Prevalencias de Consumo de Sustancias Psicoactivas

ENSSyR Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva

ENTIC Encuesta Nacional sobre Acceso y Uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación 

EPH Encuesta Permanente de Hogares

ESI Educación Integral Sexual

ETS Enfermedades de transmisión sexual

FAO
Food  and  Agriculture  Organization. Organización de las Naciones Unidas para la  Alimentación y 
la Agricultura

FMAM Fondo para el Medio Ambiente Mundial 

FOAR Fondo Argentino de Cooperación Sur-Sur y Triangular 

FONPLATA Fondo Financiero  para el Desarrollo de la Cuenca del Plata

GEF Fondo para el Medio Ambiente Mundial por sus siglas en inglés)

GEI Emisiones de gases Efecto Invernadero 

GT ODM Grupo de Trabajo sobre el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

GTCI Grupo de Trabajo de Cooperación Internacional

GT-ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible

IAEG Grupo de Expertos Inter-Agencial en Indicadores ODM

IBERRED Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional

IMESA Índice de Mejoramiento de la Educación Secundaria Argentina

INADI Instituto Nacional Contra la Discriminación, el Racismo y la Xenofobia

INAREPS Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur 

INDCs (en inglés) Contribuciones Previstas y Determinadas a nivel nacional 

INDEC Instituto Nacional de Estadística y Censo 

INDI Inspección digital

INEs Institutos Nacionales de Estadística 

INSSJP Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados
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SIGLA SIGNIFICADO

INTA Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria

INTI Instituto Nacional de Tecnología Industrial 

IPA Índice Parasitario Anual

ITS Infecciones de Transmisión Sexual

LARC Métodos Anticonceptivos de Largo Plazo

LEN Ley de Educación Nacional 26206

LGTBI lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersex

LLECE Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación. UNESCO

LNE Ley Nacional de Educación

MaB Reservas de Biosfera

MAC Métodos Anticonceptivos

MANNyA Módulo de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes 

MEJ Ministerio de Educación de las Jurisdicciones

MEN Ministerio de Educación de la Nación

MERCOSUR Mercado Común del Sur

MINPLAN Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios

MMUVRA Maestra Urbana de Viviendas de la República Argentina 

MSAL  Ministerio de Salud de la Nación

MTEySS Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

NEA Noreste Argentino

NOA Noroeste Argentino

OAVL Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

ODM Objetivos de Desarrollo del Milenio

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible

OE Operación Estadística

OGs Organizaciones Gubernamentales 

OIT Organización Internacional del Trabajo

OM Oficina de la Mujer

SIGLA SIGNIFICADO

OMS Organización Mundial de la Salud

ONE Operativos Nacionales de Evaluación.

ONGs Organizaciones No Gubernamentales 

ONU Organización de las Naciones Unidas

OPS Organización Panamericana de la Salud

OTBN Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos 

OTIA Observatorio de Trabajo Infantil y Adolescente  

OVD Oficina  Violencia Ddoméstica

PBB Programa de Becas del Bicentenario 

PBI Producto Bruto Interno  

PDs Países Desarrollados 

PEA Población Económicamente Activa

PED Países en Desarrollo

PEN Poder Ejecutivo Nacional

PISA Programme for International Student Assessment

PMO Programa Médico Obligatorio

PNBU Programa Nacional de Becas  Universitarias 

PNC Pensiones No Contributivas

PNCh Programa Nacional de Chagas

PNCTB Programa Nacional de Control de Tuberculosis

PNEOyFD Plan Nacional de Educación Obligatoria y Formación Docente.

PNRT Plan Nacional de Regularización del Trabajo 

PNSA Plan Nacional de Seguridad Alimentaria

PNSIA Programa Nacional de Salud Integral en la Adolescencia

PNSSyPR Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable

PNUD Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

Pro.Cre.Ar. Programa de Crédito Argentino

PROG.R.ES.AR. Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos

PROTEx Procuraduría para el Combate de la Trata y Explotación de Personas
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SIGLA SIGNIFICADO

RBC Rehabilitación Basada en la Comunidad.

REAF Reunión Especializada para la Agricultura Familiar

REDAF Red Nacional de Actividad Física y Desarrollo Humano

RENAF Registro Nacional de la Agricultura Familiar

RENAPER Registro Nacional de la Personas

RENATEA Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios

REPSAL Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales 

RHRAP Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras

RMAAM Reunión de Ministras y Altas Autoridades de la Mujer del MERCOSUR

SAyDS Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 

SCN Sistema Científico Nacional

SE Servicios Estadísticos

SEN Sistema Estadístico Nacional

SENAF Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia

SERCE Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo

SES Sistema Estadístico de Salud

SIA Sistema de Internación Abreviada

SIAPA Sistema de Información de la Atención Post-Aborto

SIBIOS Sistema Federal de Identificación Biométrica para la Seguridad

SIDA Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida

SIDITySS Sistema Integral de Inspección del Trabajo y de la Seguridad Social 

SIEH Sistema Integrados de Encuestas a Hogares 

SIEMPRO Sistema de Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales

SiFAP Sistema Federal de Áreas Protegidas 

SINAVE Sistemas Nacionales de Vigilancia Epidemiológica

SIP Sistema de Información Perinatal  

SIPA Sistema Integrado Previsional Argentino

SISTRATA Sistema Integrado de Información Criminal del Delito de Trata de Personas

SIVILA Sistema de Vigilancia Laboratorial

SIGLA SIGNIFICADO

SMVyM Salario Mínimo, Vital y Móvil  

SNVS Sistema Nacional de Vigilancia en Salud

SPF Servicio Penitenciario Federal

TAES Tratamiento Abreviado Estrictamente Supervisado

TB ED + Tuberculosis pulmonar examen directo positivo

TBC Tuberculosis

TCNCC Tercera Comunicación Nacional Sobre Cambio Climático

TEA Trastornos del Espectro Autista

TERCE Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo

TIC Tecnologías de la Información y Comunicación 

TMI Tasa de Mortalidad Infantil

TMM Tasa de Mortalidad Materna

TMM 5 Tasa de Mortalidad de niños Menores de 5 años

UCC Unidad de Cambio Climático

UFASE Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas

UMSEF Unidad de Manejo del Sistema de Evaluación Forestal

UNASUR Unión de Naciones Sudamericanas

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

UNFPA Fondo de Población de las Naciones Unidas 

UNICEF Fondo  para la infancia de las Naciones Unidas

UNICEF United Nations International Children's Emergency Fund

VIH Virus de la Inmunodeficiencia Humana 

VPH Vacuna contra el Papiloma Humano

yPF Yacimientos Petrolíferos Fiscales
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Reconocimientos

Reconocimientos 

El presente documento ha sido elaborado con  la participación de diversos Ministerios y orga-
nismos del Gobierno Nacional. La coordinación general ha estado a cargo del Consejo Nacional 
de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS), dependiente de la Presidencia de la Nación.

El modelo de desarrollo con inclusión social

▶▶ Fabiana Rubinstein, Directora Nacional de Política Fiscal y de Ingresos - Ministerio de Econo-
mía y Finanzas Públicas, Dirección Nacional de Política Fiscal y de Ingresos.

▶▶ Karina Rodríguez, Consultora de la Dirección de Análisis Política Fiscal y de Ingresos- Minis-
terio de Economía y Finanzas Públicas, Dirección de Análisis de Política Fiscal y de Ingresos.

▶▶ Pablo Mira, Director de Información y Coyuntura- Ministerio de Economía y Finanzas Públi-
cas, Dirección de Información y Coyuntura.

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

Erradicar la pobreza extrema y el hambre

▶▶ Mabel Denis, Directora, Dirección de Gestión y Monitoreo. Secretaría de Coordinación y Mo-
nitoreo Institucional.

Ministerio de Desarrollo Social

 Alcanzar la educación básica universal

▶▶ Patricia Salti. Asesora . Secretaría de Educación.
Ministerio de Educación de la Nación 

Promover el trabajo decente

▶▶ Diego Schleser y Daniel Contartese. Dirección General de Estudios y Estadísticas Laborales. 
Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales.

Ministerio de Trabajo, Seguridad Social y Empleo

Promover la igualdad y la equidad de género

▶▶ Adriana Vicente.
▶▶ Andrea Voria.
▶▶ Ana Rodriguez Flores.
▶▶ Micaela Bazzano.
▶▶ Susana Orsino.

Consejo Nacional de las Mujeres

Reconocimientos
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Reducir la mortalidad de los niños/as menores de cinco años menores de cinco años

▶▶ Dra. María Lucrecia Conti, Jefa de Gabinete, Subsecretaría de Medicina Comunitaria, Mater-
nidad e Infancia. Secretaría de Medicina Comunitaria.

▶▶  Dra. Ana Speranza, Directora Nacional de Maternidad e Infancia DINAMI. Subsecretaría de 
Medicina Comunitaria, Maternidad e Infancia.

▶▶ Dra. Carla Vizzotti, Directora, Dirección nacional de Control de Enfermedades Inmunopreve-
nibles. Secretaría de Promoción y Programas Sanitarios.

▶▶ Lic. Tomas Pippo Briant, Director, Dirección de Economía de la Salud. Secretaría de Determi-
nantes de la Salud y Relaciones Sanitarias.

▶▶ Dra. Juliana Zoe Finkestein, Coordinadora del Área de Monitoreo Dirección Nacional de Ma-
ternidad e Infancia. Subsecretaría de Medicina Comunitaria, Maternidad e Infancia. Secreta-
ría de Medicina Comunitaria.

▶▶ Dra. Mariana Duhau Área de Monitoreo, Dirección Nacional de Maternidad e Infancia. Subse-
cretaría de Medicina Comunitaria, Maternidad e Infancia. Secretaría de Medicina Comunitaria.

▶▶ Dra. Grisel Adissi, Asesora, Subsecretaría de Medicina Comunitaria, Maternidad e Infancia. 
Secretaría de Medicina Comunitaria.

▶▶ Lic. Maia Gosiker, Asesora, Subsecretaría de Medicina Comunitaria, Maternidad e Infancia. 
Secretaría de Medicina Comunitaria.

▶▶ Lic. María Eugenia Pérez Ponsa, Asesora, Dirección de Economía de la Salud. Secretaría de 
Determinantes de la Salud y Relaciones Sanitarias. 

Agregar Ministerio de Salud de la Nación

Mejorar la salud materna

▶▶ Dra. María Lucrecia Conti, Jefa de Gabinete, Subsecretaría de Medicina Comunitaria, Mater-
nidad e Infancia. Secretaría de Medicina Comunitaria.

▶▶  Dra. Ana Speranza, Directora Nacional de Maternidad e Infancia DINAMI. Subsecretaría de 
Medicina Comunitaria, Maternidad e Infancia.

▶▶ Lic. Tomas Pippo Briant, Director, Dirección de Economía de la Salud. Secretaría de Determi-
nantes de la Salud y Relaciones Sanitarias.

▶▶ Dra. Luciana Kanterewicz, Coordinadora, Programa nacional de Salud Sexual y Procreación 
Responsable. Subsecretaría de Medicina Comunitaria, Maternidad e Infancia.  Secretaría de 
Salud Comunitaria.

▶▶ Dr. Juan Carlos Escobar, Coordinador, Programa Nacional de Salud Integral en la Adolescencia. 
Subsecretaría de Medicina Comunitaria, Maternidad e Infancia. Secretaría de Salud Comunitaria.

▶▶ Lic. Nina Zamberlin, Area de Monitoreo y Capacitación, Programa Nacional de Salud Integral 
en la Adolescencia. Subsecretaría de Medicina Comunitaria, Maternidad e Infancia. Secreta-
ría de Salud Comunitaria.

▶▶ Lic. María Julia Bruno, Area de Monitoreo, Programa Nacional de Salud Integral en la Adoles-
cencia. Subsecretaría de Medicina Comunitaria, Maternidad e Infancia. Secretaría de Salud 
Comunitaria.

▶▶ Lic. Natalia Suárez, Area de Monitoreo,  Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación 
Responsable. Secretaría de Salud Comunitaria.

▶▶ Lic. Carlota Ramirez, Area de Capacitación, Programa nacional de Salud Sexual y Procreación 
Responsable. Secretaría de Salud Comunitaria.

▶▶ Dra. Juliana Zoe Finkestein, Coordinadora del Área de Monitoreo Dirección Nacional de Ma-

ternidad e Infancia. Subsecretaría de Medicina Comunitaria, Maternidad e Infancia. Secreta-
ría de Medicina Comunitaria.

▶▶ Dra. Mariana Duhau Área de Monitoreo, Dirección Nacional de Maternidad e Infancia. Subse-
cretaría de Medicina Comunitaria, Maternidad e Infancia. Secretaría de Medicina Comunitaria.

▶▶ Dra. Grisel Adissi, Asesora, Subsecretaría de Medicina Comunitaria, Maternidad e Infancia. 
Secretaría de Medicina Comunitaria.

▶▶ Lic. Maia Gosiker, Asesora, Subsecretaría de Medicina Comunitaria, Maternidad e Infancia. 
Secretaría de Medicina Comunitaria.

▶▶ Lic. María Eugenia Pérez Ponsa, Asesora, Dirección de Economía de la Salud. Secretaría de 
Determinantes de la Salud y Relaciones Sanitarias. 

Ministerio de Salud de la Nación

Combatir el HIV/Sid, la Tuberculosis, el Paludismo y el Chagas

▶▶ Carlos Falistocco. Director. Dirección de Sida y ETS. Subsecretaria de Prevención y Control de 
Riesgos. Secretaría de Promoción y Programas Sanitarios.

▶▶ Hugo Roberto Fernández. Jefe de División Epidemiologia. Instituto Nacional de Enfermeda-
des Respiratorias “Dr. Emilio Coni”. ANLIS-MALBRAN. Secretaría de Políticas de Regulación 
e Institutos.

▶▶ Soledad Beltrame, Coordinadora, Programa Nacional de Control de la Tuberculosis y la Lepra. 
Dirección de Epidemiologia. Secretaría de Promoción y Programas Sanitarios.

▶▶ Cynthia Spillman, Jefa de Programa, Programa Nacional de Chagas. Dirección de Enfermeda-
des Transmisibles por Vectores. Subsecretaría de Prevención y Control de Riesgos. Secretaría 
de Promoción y Programas Sanitarios.

▶▶ Mario Zaidenberg. A cargo del Programa Nacional de Paludismo. Programa Nacional de Palu-
dismo. Dirección de Enfermedades Transmisibles por Vectores. Subsecretaría de Prevención 
y Control de Riesgos. Secretaría de Promoción y Programas Sanitarios.

▶▶ Tomas Pippo Briant, Director, Dirección de Economía de la Salud. Secretaría de Determinan-
tes de la Salud y Relaciones Sanitarias.

▶▶ Ariel Adaszko. Coordinador Área de Estudios y Monitoreo. Dirección de Sida y ETS. Subse-
cretaría de Prevención y Control de Riesgos. Secretaría de Promoción y Programas Sanitarios.

▶▶ Andrea Aymá. Área de Estudios y Monitoreo. Dirección de Sida y ETS. Subsecretaría de Pre-
vención y Control de Riesgos. Secretaría de Promoción y Programas Sanitarios.

▶▶ Hernán Hernadez. Área de Estudios y Monitoreo. Dirección de Sida y ETS. Subsecretaría de 
Prevención y Control de Riesgos. Secretaría de Promoción y Programas Sanitarios.

▶▶ Vanesa Dana Kaynar. Área de Estudios y Monitoreo.
▶▶  Dirección de Sida y ETS. Subsecretaría de Prevención y Control de Riesgos. Secretaría de Pro-

moción y Programas Sanitarios. 
▶▶ Soledad Burrone. Coordinadora Técnica. Proyecto FONPLATA. Programa Nacional de Chagas. 

Dirección de Enfermedades Transmisibles por Vectores. Subsecretaría de Prevención y Control 
de Riesgos. Secretaría de Promoción y Programas Sanitarios.

▶▶ María Eugenia Pérez Ponsa. Asesora. Dirección de Economía de la Salud. Secretaría de Deter-
minantes de la Salud y Relaciones Sanitarias.

Ministerio de Salud de la Nación
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Asegurar un medio ambiente sostenible

▶▶ Silvia Chiavassa, Fabián Scagnetti: Dirección de Impacto Ambiental y Social.
▶▶ Inés Gomez, Celina Montenegro, Gabriela Parmuchi: Dirección de Bosques.
▶▶ Aida Gotlib, Luis Polotto, Jorge Fabricant: Grupo de Trabajo sobre Áreas Protegidas.
▶▶ Elena Palacios, María Eugenia Rallo, Macarena Moreira Muzio, Sebastián Galbusera, Maria Sol 

Aliano. Cambio Climático y Proyecto Tercera Comunicación Nacional Sobre Cambio Climático.
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Jefatura de Gabinete de Ministros

▶▶ Sergio Benet, Gerente Técnico
▶▶ Alejandro Porcellana, Asesor
▶▶ Mariano Furlong, Asesor

Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA)

Promover una Asociación Global para el Desarrollo

▶▶ Lic. Leandro Cosentino.
▶▶ Lic Laura Falottico.
▶▶ Lic Valeria Giachino.
▶▶ Secretario Gustavo Merlo.
▶▶ Consejero Martín Lafforgue (Director).

Dirección de Cooperación Multilateral de la Dirección General de Cooperación Internacional.

▶▶ Ministro Alessa Viggiano.
Dirección de Cooperación Bilateral

Los ODM y las personas con discapacidad

▶▶ Silvia Bersanelli, Presidenta .
▶▶ Susana Sequeiros, Directora. 

Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas con discapacidad.

La actividad física y el desarrollo humano

▶▶ Mario Lopez. Director. 
▶▶ Matias Bullejos. Secretario General.
▶▶ Lucila Melendi. Asistente de Investigación – Capacitación.

Red Argentina de Actividad Física

Los ODM y el fortalecimiento de las estadísticas oficiales

▶▶ Mg. Alejandro A. Moyano. Director. Dirección de Estudios de Ingresos y Gastos de los Hogares. 
Dirección Nacional de Estadísticas de Condiciones de Vida. 

▶▶ Lic. Juan Miguel Ainora. Asesor. Dirección Nacional de Planificación y Coordinación Estadística. 
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Un nuevo índice para medir el nivel de bienestar de la población 

▶▶ Sistema de Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales (SIEMPRO). Consejo Nacional de 
Coordinación de Políticas Sociales.

Monitoreo de los progresos hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio: 
Experiencias adquiridas en quince años de aplicación de la iniciativa

▶▶ Luis Di Pietro Paolo, Coordinador Proyecto ODM.
▶▶ María Eugenia Brissón, consultor Proyecto ODM.
▶▶ Soledad García Conde, consultor Proyecto ODM.

Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.

Coordinación general, revisión, organización y edición final

▶▶ María Eugenia Brissón.
▶▶ Soledad García Conde.

Proyecto ODM, Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.
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TABLA 1.    Unidades de Servicio del sector estatal por año de relevamiento según división político territorial. Años 2003-
                      2014: Educación Común: Nivel Inicial.

DIVISIóN 
POLÍTICO-

TERRITORIAL
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Total País 13.731 13.790 14.096 14.342 14.743 15.104 15.089

CABA 385 389 384 388 393 395 397

Buenos Aires 2.817 2.872 2.943 2.967 3.050 3.171 3.103

Catamarca 204 205 206 225 242 258 258

Córdoba 1.692 1.654 1.653 1.677 1.646 1.643 1.587

Corrientes 813 813 820 828 812 795 798

Chaco 355 374 386 409 440 478 492

Chubut 201 208 208 213 218 216 212

Entre Ríos 1.002 959 1.010 1.028 1.016 1.000 1.006

Formosa 254 258 275 277 376 440 459

Jujuy 359 384 386 391 380 382 380

La Pampa 169 172 179 172 174 175 178

La Rioja 205 192 200 219 223 246 250

Mendoza 699 698 700 700 805 814 826

Misiones 702 701 727 748 819 859 824

Neuquén 230 233 235 230 233 234 227

Río Negro 211 215 217 221 220 218 227

Salta 721 737 735 733 749 751 758

San Juan 309 307 307 307 310 320 323

San Luis 160 157 157 163 163 162 164

Santa Cruz 54 58 57 58 58 57 61

Santa Fe 1.271 1.282 1.262 1.272 1.286 1.334 1.362

Santiago 
del Estero

338 339 452 494 494 504 542

Tucumán 552 554 567 592 606 623 626

Tierra del 
Fuego

28 29 30 30 30 29 29

     

2010 2011 2012 2013 2014
VARIACIóN

ABS. %

15.277 15.646 15.873 15.783 15.890 2.159 15,7%

401 408 409 416 419 34 8,8%

3.148 3.228 3.302 3.309 3.347 530 18,8%

258 257 259 262 279 75 36,8%

1.608 1.620 1.671 1.678 1.687 -5 -0,3%

797 807 783 772 778 -35 -4,3%

518 547 574 584 583 228 64,2%

211 218 214 218 221 20 10,0%

1.009 1.011 1.002 985 1.014 12 1,2%

446 439 435 432 433 179 70,5%

384 399 386 384 383 24 6,7%

179 178 177 174 170 1 0,6%

257 263 260 251 256 51 24,9%

860 875 881 725 721 22 3,1%

808 891 879 887 887 185 26,4%

227 221 227 229 232 2 0,9%

225 233 259 265 272 61 28,9%

750 765 763 769 778 57 7,9%

322 327 324 322 319 10 3,2%

164 165 168 168 173 13 8,1%

63 62 66 67 66 12 22,2%

1.355 1.287 1.299 1.303 1.267 -4 -0,3%

627 778 863 907 929 591 174,9%

628 635 639 641 639 87 15,8%

32 32 33 35 37 9 32,1%

Fuente: Relevamientos Anuales 2003 a 2013 y Relevamiento Anual 2014 (Datos Provisorios). DiNIECE. Ministerio de Educación.
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TABLA 2.     Alumnos matriculados en Jardín Maternal por año de relevamiento según división político territorial. Años 2003-2014: 
Educación Común: Nivel Inicial: Jardín Maternal.

DIVISIóN 
POLÍTICO-

TERRITORIAL
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Total País 27.656 33.354 39.318 42.982 60.986 67.141 74.642

CABA 7.859 8.454 8.800 9.709 12.017 12.458 13.225

Buenos Aires 11.229 14.809 19.137 21.399 26.167 30.444 35.782

Catamarca 14 41 34 54 - 20 -

Córdoba 140 179 177 162 156 483 520

Corrientes 2.266 2.266 1.954 2.308 2.367 2.233 2.256

Chaco 333 481 635 617 703 790 756

Chubut 722 843 843 1.436 1.566 1.536 1.424

Entre Ríos 633 606 1.424 1.354 1.578 1.744 1.675

Formosa 87 128 145 199 220 235 247

Jujuy 463 1.070 1.419 1.235 1.049 1.119 996

La Pampa - - - - - - -

La Rioja 157 79 233 215 313 302 426

Mendoza 183 215 215 294 10.380 10.933 11.729

Misiones 309 349 287 340 326 285 389

Neuquén 199 188 182 212 224 214 225

Río Negro 667 796 920 833 962 1.003 1.200

Salta 542 522 581 555 633 712 958

San Juan - - - - - - 107

San Luis 135 159 15 85 85 38 15

Santa Cruz 21 49 81 69 100 81 77

Santa Fe 1.220 1.558 1.517 1.314 1.455 1.918 2.135

Santiago 
del Estero

184 205 227 225 279 231 224

Tucumán 93 37 150 26 119 97 102

Tierra del 
Fuego

200 320 342 341 287 265 174

     

2010 2011 2012 2013 2014
VARIACIóN

ABS. %

78.553 84.394 91.739 93.219 96.190 68.534 247,8%

14.243 15.386 16.979 17.888 18.335 10.476 133,3%

36.490 38.543 41.317 41.218 41.807 30.578 272,3%

33 30 - - 24 10 71,4%

607 637 583 653 709 569 406,4%

2.149 2.336 2.630 2.480 2.664 398 17,6%

771 924 1.197 1.383 1.256 923 277,2%

1.403 1.754 1.881 2.021 2.043 1.321 183,0%

2.050 2.238 2.296 2.241 2.492 1.859 293,7%

133 220 998 964 1.041 954 1096,6%

1.092 1.123 1.328 1.697 1.561 1.098 237,1%

- - - - 673 673 ///

481 519 447 438 557 400 254,8%

12.957 14.080 14.893 15.436 15.835 15.652 8553,0%

366 506 487 446 537 228 73,8%

233 274 220 209 281 82 41,2%

1.260 1.537 1.844 1.876 1.932 1.265 189,7%

1.058 1.029 1.094 937 857 315 58,1%

116 87 99 107 164 164 ///

46 35 71 74 109 -26 -19,3%

84 78 165 129 169 148 704,8%

2.272 2.265 2.385 2.245 2.318 1.098 90,0%

236 320 382 361 434 250 135,9%

176 190 222 246 257 164 176,3%

297 283 221 170 135 -65 -32,5%

Fuente: Relevamientos Anuales 2003 a 2013 y Relevamiento Anual 2014 (Datos Provisorios). DiNIECE. Ministerio de Educación. 
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TABLA 3.     Alumnos matriculados de sala de 3 años por año de relevamiento según división político territorial. Años 2003-2014: 
Educación Común: Nivel Inicial: Jardín de Infantes       
    

DIVISIóN 
POLÍTICO-

TERRITORIAL
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Total País 193.122 203.319 206.903 215.109 225.078 234.644 244.052

CABA 22.108 22.550 22.618 23.261 24.624 24.970 25.731

Buenos Aires 138.746 146.147 148.440 150.028 155.388 159.287 162.554

Catamarca 194 193 220 322 691 943 1.075

Córdoba 1.828 2.276 2.123 2.682 3.105 4.792 7.208

Corrientes 2.056 2.056 1.851 2.168 2.194 2.368 2.687

Chaco 1.108 1.145 1.401 1.609 1.862 2.102 2.121

Chubut 1.296 1.419 1.419 2.288 2.492 2.925 3.078

Entre Ríos 1.422 1.554 2.224 2.586 2.689 3.002 3.399

Formosa 381 400 427 519 645 760 850

Jujuy 939 1.811 2.155 1.891 1.656 1.825 1.724

La Pampa 15 14 - - - - 249

La Rioja 1.030 1.032 1.141 1.192 1.388 1.593 1.671

Mendoza 951 932 792 853 847 967 999

Misiones 508 588 370 677 475 897 837

Neuquén 1.478 1.490 1.437 1.651 1.885 1.575 1.885

Río Negro 988 950 1.173 1.453 1.662 1.945 2.129

Salta 1.102 1.129 1.282 1.461 1.632 1.609 1.649

San Juan 193 248 248 335 295 419 827

San Luis 729 689 456 665 845 1.203 1.109

Santa Cruz 132 165 173 193 346 692 980

Santa Fe 12.323 12.822 12.972 14.566 15.180 14.719 14.757

Santiago 
del Estero

1.866 2.062 2.360 2.898 3.062 3.652 4.105

Tucumán 953 658 784 823 1.060 1.490 1.530

Tierra del 
Fuego

776 989 837 988 1.055 909 898

     

2010 2011 2012 2013 2014
VARIACIóN

ABS. %

251.298 257.029 273.450 277.828 281.355 88.233 45,7%

25.807 26.094 27.451 27.733 27.534 5.426 24,5%

164.073 165.890 172.619 174.993 173.352 34.606 24,9%

1.235 1.332 1.322 1.321 1.422 1.228 633,0%

8.901 10.283 12.104 13.133 14.218 12.390 677,8%

2.566 2.780 3.212 3.030 3.370 1.314 63,9%

2.431 2.676 3.501 3.879 3.998 2.890 260,8%

3.090 3.165 3.498 3.435 3.798 2.502 193,1%

3.819 4.240 4.621 4.729 5.323 3.901 274,3%

908 815 1.325 1.273 1.311 930 244,1%

1.807 2.152 2.318 2.763 2.700 1.761 187,5%

300 368 391 345 770 755 5033,3%

1.818 2.070 2.123 2.160 2.591 1.561 151,6%

1.289 1.260 1.661 1.426 1.335 384 40,4%

1.037 1.210 1.676 2.012 2.397 1.889 371,9%

1.593 1.321 1.251 1.200 1.519 41 2,8%

2.322 2.444 3.127 3.240 3.453 2.465 249,5%

1.912 2.129 2.454 2.388 2.653 1.551 140,7%

971 696 762 755 845 652 337,8%

1.112 1.166 1.232 1.271 1.328 599 82,2%

1.330 1.760 2.038 2.260 2.321 2.189 1658,3%

15.267 14.788 14.646 14.111 14.089 1.766 14,3%

4.697 5.175 6.877 6.992 7.280 5.414 290,1%

1.883 2.087 2.199 2.266 2.647 1.694 177,8%

1.130 1.128 1.042 1.113 1.101 325 41,9%

Fuente: Relevamientos Anuales 2003 a 2013 y Relevamiento Anual 2014 (Datos Provisorios). DiNIECE. Ministerio de Educación. 
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TABLA 4.     Alumnos matriculados de sala de 4 años por año de relevamiento según división político territorial.Años 2003-2014: 
Educación Común: Nivel Inicial: Jardín de Infantes       
          

DIVISIóN 
POLÍTICO-

TERRITORIAL
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Total País 377.409 397.081 414.737 423.713 452.475 481.929 506.450

CABA 30.009 31.115 31.435 31.247 32.229 33.464 34.063

Buenos Aires 182.076 190.953 197.091 192.030 199.631 211.210 219.940

Catamarca 1.723 1.831 1.755 3.013 4.424 4.958 5.098

Córdoba 35.361 37.271 39.246 39.827 43.838 44.930 46.372

Corrientes 5.300 5.300 5.388 7.747 8.539 8.702 9.766

Chaco 5.670 6.248 7.236 8.992 9.524 10.434 11.242

Chubut 4.501 4.996 4.996 6.194 6.730 7.323 7.680

Entre Ríos 8.879 9.181 11.239 11.621 13.504 13.858 14.427

Formosa 2.998 3.039 3.378 4.223 5.218 5.735 5.635

Jujuy 3.663 5.264 5.640 5.508 6.056 6.681 7.293

La Pampa 512 933 1.330 1.517 1.733 1.845 2.164

La Rioja 3.677 3.851 4.397 4.373 5.397 5.582 5.656

Mendoza 6.034 9.994 11.833 12.328 14.429 16.814 19.681

Misiones 2.769 3.241 2.456 4.656 4.554 9.603 9.771

Neuquén 5.804 5.661 6.212 6.136 6.018 6.409 6.557

Río Negro 7.092 7.227 7.538 7.774 7.763 7.966 8.135

Salta 4.935 5.478 5.983 6.533 7.440 7.631 9.452

San Juan 3.047 3.559 3.559 4.046 4.323 5.582 6.359

San Luis 5.194 4.930 5.161 5.224 5.943 5.948 6.488

Santa Cruz 3.928 4.127 4.186 4.266 4.535 4.833 4.985

Santa Fe 35.325 35.584 35.670 36.467 38.948 38.969 39.229

Santiago 
del Estero

10.067 10.626 11.801 12.364 12.945 12.297 13.282

Tucumán 6.832 4.601 4.933 5.421 6.362 8.776 10.808

Tierra del 
Fuego

2.013 2.071 2.274 2.206 2.392 2.379 2.367

     

2010 2011 2012 2013 2014
VARIACIóN

ABS. %

512.611 526.634 552.040 579.957 586.816 209.407 55,5%

33.817 33.998 33.999 35.462 35.433 5.424 18,1%

220.900 220.493 225.671 232.484 233.191 51.115 28,1%

4.941 5.265 5.499 5.437 5.800 4.077 236,6%

46.811 49.044 51.728 53.450 53.949 18.588 52,6%

9.570 10.615 12.770 13.955 14.171 8.871 167,4%

11.420 13.161 14.486 15.355 15.621 9.951 175,5%

7.589 7.866 8.228 8.404 8.559 4.058 90,2%

14.445 15.020 15.522 16.402 17.035 8.156 91,9%

5.763 6.094 6.408 7.039 6.576 3.578 119,3%

7.476 7.822 8.666 9.358 9.417 5.754 157,1%

2.452 2.658 2.995 3.267 3.761 3.249 634,6%

5.679 5.638 5.739 6.001 5.760 2.083 56,6%

20.638 21.762 24.268 26.985 27.589 21.555 357,2%

10.682 12.728 14.134 16.095 17.613 14.844 536,1%

6.756 6.907 6.923 7.172 7.044 1.240 21,4%

8.511 8.532 9.605 10.288 10.899 3.807 53,7%

11.816 13.276 14.334 15.483 16.790 11.855 240,2%

6.954 7.541 8.582 8.850 9.530 6.483 212,8%

6.566 6.563 6.827 7.075 6.969 1.775 34,2%

5.380 5.373 5.583 5.847 5.892 1.964 50,0%

37.774 38.719 39.072 41.304 40.596 5.271 14,9%

13.346 13.581 14.961 17.284 16.621 6.554 65,1%

10.766 11.447 13.388 14.196 15.210 8.378 122,6%

2.559 2.531 2.652 2.764 2.790 777 38,6%

Fuente: Relevamientos Anuales 2003 a 2013 y Relevamiento Anual 2014 (Datos Provisorios). DiNIECE. Ministerio de Educación. 
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TABLA 5.     Alumnos matriculados de sala de 5 años por año de relevamiento según división político territorial.Años 2003-2014: 
Educación Común: Nivel Inicial: Jardín de Infantes       
       

DIVISIóN 
POLÍTICO-

TERRITORIAL
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Total País 685.480 691.672 702.889 693.700 687.356 702.185 701.771

CABA 33.987 34.926 36.228 36.572 36.750 37.374 38.234

Buenos Aires 221.319 225.629 231.848 230.496 227.097 238.280 247.236

Catamarca 7.871 7.503 7.661 7.751 7.632 7.417 7.227

Córdoba 59.982 60.167 59.900 58.130 57.573 59.764 59.232

Corrientes 25.961 25.961 26.064 24.727 24.017 24.732 24.135

Chaco 23.392 23.725 23.484 21.554 23.407 23.081 22.283

Chubut 8.959 8.528 8.528 9.025 8.903 9.009 9.085

Entre Ríos 25.365 25.189 25.271 24.761 24.079 24.595 23.847

Formosa 12.672 12.505 12.617 11.693 11.852 12.094 11.925

Jujuy 14.655 14.367 14.522 14.087 13.588 13.355 12.889

La Pampa 5.669 5.484 5.667 5.532 5.341 5.766 5.510

La Rioja 7.351 7.021 7.206 6.890 6.993 7.179 6.495

Mendoza 31.606 31.303 31.274 30.512 29.011 28.647 29.571

Misiones 27.078 27.589 28.879 27.897 29.785 28.472 25.906

Neuquén 11.043 10.909 10.638 10.361 10.315 10.061 10.166

Río Negro 11.850 11.838 11.972 11.738 11.523 11.373 11.262

Salta 27.620 27.463 27.479 27.485 27.447 27.855 26.007

San Juan 14.961 14.877 14.877 15.413 15.380 14.791 15.042

San Luis 8.500 8.192 7.914 8.258 8.222 8.561 8.521

Santa Cruz 4.530 4.531 4.653 4.744 4.873 5.077 5.610

Santa Fe 53.820 53.425 52.970 53.010 51.438 54.959 54.089

Santiago 
del Estero

15.784 15.832 17.561 17.729 16.855 16.003 16.137

Tucumán 29.211 32.475 33.349 32.905 32.890 31.142 28.773

Tierra del 
Fuego

2.294 2.233 2.327 2.430 2.385 2.598 2.589

     

2010 2011 2012 2013 2014
VARIACIóN

ABS. %

710.956 694.956 693.616 701.653 723.056 37.576 5,5%

38.711 38.830 38.339 38.444 39.482 5.495 16,2%

252.592 248.694 251.384 254.781 262.007 40.688 18,4%

6.977 6.784 6.853 6.685 6.874 -997 -12,7%

59.631 58.411 57.870 58.867 60.488 506 0,8%

23.161 21.564 19.904 20.302 20.497 -5.464 -21,0%

22.568 21.797 21.143 20.725 21.662 -1.730 -7,4%

9.384 9.646 9.900 9.908 10.055 1.096 12,2%

23.635 22.298 21.944 22.277 22.551 -2.814 -11,1%

11.496 10.722 10.904 10.997 11.971 -701 -5,5%

13.343 12.998 12.317 13.097 13.607 -1.048 -7,2%

5.671 5.530 5.415 5.483 5.591 -78 -1,4%

6.590 6.562 6.376 6.392 6.646 -705 -9,6%

32.149 32.450 32.376 33.113 33.640 2.034 6,4%

25.001 23.491 23.543 23.366 24.184 -2.894 -10,7%

10.556 11.119 11.009 11.497 11.829 786 7,1%

11.456 11.688 11.509 11.828 12.215 365 3,1%

26.490 25.408 24.963 25.278 26.008 -1.612 -5,8%

15.385 15.328 15.122 14.760 14.566 -395 -2,6%

8.493 8.283 8.230 8.335 8.460 -40 -0,5%

5.669 5.924 5.854 6.004 6.233 1.703 37,6%

52.395 50.165 50.893 51.071 53.072 -748 -1,4%

17.730 16.637 17.301 17.541 19.910 4.126 26,1%

29.313 27.935 27.733 28.117 28.554 -657 -2,2%

2.560 2.692 2.734 2.785 2.954 660 28,8%

Fuente: Relevamientos Anuales 2003 a 2013 y Relevamiento Anual 2014 (Datos Provisorios). DiNIECE. Ministerio de Educación. 
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TABLA 6.    Años 2001-2010. Población de 4 años por asistencia escolar según división político - territorial   
          

DIVISIóN 
POLÍTICO-

TERRITORIAL

AñO 2001

EDAD DE 4 AñOS

POBLACIóN TOTAL POBLACIóN 
ESCOLARIzADA

POBLACIóN NO 
ESCOLARIzADA

% DE POBLACIóN 
ESCOLARIzADA

Total País 680.732 328.283 352.449 48,2%

CABA 30.348 25.825 4.523 85,1%

Buenos Aires 242.683 161.693 80.990 66,6%

Catamarca 7.897 2.076 5.821 26,3%

Córdoba 54.753 27.505 27.248 50,2%

Corrientes 21.442 5.299 16.143 24,7%

Chaco 24.505 4.630 19.875 18,9%

Chubut 8.608 3.484 5.124 40,5%

Entre Ríos 23.329 8.810 14.519 37,8%

Formosa 12.405 2.096 10.309 16,9%

Jujuy 14.255 3.586 10.669 25,2%

La Pampa 5.474 1.183 4.291 21,6%

La Rioja 6.693 2.777 3.916 41,5%

Mendoza 29.654 6.994 22.660 23,6%

Misiones 23.952 3.454 20.498 14,4%

Neuquén 10.141 4.273 5.868 42,1%

Río Negro 11.354 4.863 6.491 42,8%

Salta 26.158 5.209 20.949 19,9%

San Juan 12.927 2.913 10.014 22,5%

San Luis 8.034 3.434 4.600 42,7%

Santa Cruz 4.293 2.534 1.759 59,0%

Santa Fe 50.543 29.581 20.962 58,5%

Santiago 
del Estero

19.933 7.399 12.534 37,1%

Tucumán 29.132 7.032 22.100 24,1%

Tierra del 
Fuego

2.219 1.633 586 73,6%

      
         

AñO 2001

DIFERENCIA  
2001-2010

EDAD DE 4 AñOS

POBLACIóN TOTAL POBLACIóN 
ESCOLARIzADA

POBLACIóN NO 
ESCOLARIzADA

% DE POBLACIóN 
ESCOLARIzADA

664.278 541.486 122.792 81,51% 33,29%

31.982 30.206 1.776 94,45% 9,35%

258.059 224.740 33.319 87,09% 20,46%

6.607 5.195 1.412 78,63% 52,34%

52.174 47.254 4.920 90,57% 40,34%

17.883 11.912 5.971 66,61% 41,90%

19.860 12.143 7.717 61,14% 42,25%

8.741 7.372 1.369 84,34% 43,86%

20.308 15.966 4.342 78,62% 40,86%

9.868 5.970 3.898 60,50% 43,60%

12.069 9.414 2.655 78,00% 52,85%

5.122 3.173 1.949 61,95% 40,34%

6.055 5.228 827 86,34% 44,85%

30.216 24.152 6.064 79,93% 56,35%

21.619 13.263 8.356 61,35% 46,93%

9.666 7.080 2.586 73,25% 31,11%

10.593 8.867 1.726 83,71% 40,88%

23.826 16.139 7.687 67,74% 47,82%

13.544 9.125 4.419 67,37% 44,84%

7.884 6.538 1.346 82,93% 40,18%

5.391 4.964 427 92,08% 33,05%

47.682 41.729 5.953 87,52% 28,99%

17.043 13.406 3.637 78,66% 41,54%

25.760 15.470 10.290 60,05% 35,92%

2.326 2.180 146 93,72% 20,13%

Fuente:  elaboración propia sobre la base del Censo Nacional de Población 2001 y 2010, edades ajustadas al 30 de junio para 
los datos 2010     
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TABLA 7.    Años 2001-2010. Población de 5 años por asistencia escolar según división político - territorial   
         

DIVISIóN 
POLÍTICO-

TERRITORIAL

AñO 2001

EDAD DE 5 AñOS

POBLACIóN TOTAL POBLACIóN 
ESCOLARIzADA

POBLACIóN NO 
ESCOLARIzADA

% DE POBLACIóN 
ESCOLARIzADA

Total País 705.449 640.299 65.149 90,8%

CABA 30.607 29.426 1.180 96,1%

Buenos Aires 251.181 229.384 21.797 91,3%

Catamarca 7.968 7.032 936 88,3%

Córdoba 55.868 51.553 4.316 92,3%

Corrientes 22.210 18.824 3.387 84,8%

Chaco 25.351 18.747 6.604 74,0%

Chubut 8.731 8.731 0 100,0%

Entre Ríos 23.420 23.011 409 98,3%

Formosa 13.308 10.226 3.082 76,8%

Jujuy 15.041 14.079 962 93,6%

La Pampa 5.693 5.693 0 100,0%

La Rioja 7.098 6.524 575 91,9%

Mendoza 31.357 31.357 0 100,0%

Misiones 26.080 20.618 5.462 79,1%

Neuquén 10.142 10.103 39 99,6%

Río Negro 11.707 11.707 0 100,0%

Salta 27.465 25.453 2.013 92,7%

San Juan 13.267 13.267 0 100,0%

San Luis 8.148 7.671 477 94,1%

Santa Cruz 4.392 4.392 0 100,0%

Santa Fe 53.376 50.942 2.434 95,4%

Santiago 
del Estero

20.582 13.776 6.806 66,9%

Tucumán 30.129 25.458 4.671 84,5%

Tierra del 
Fuego

2.326 2.326 0 100,0%

      
         

AñO 2001

DIFERENCIA  
2001-2010

EDAD DE 5 AñOS

POBLACIóN TOTAL POBLACIóN 
ESCOLARIzADA

POBLACIóN NO 
ESCOLARIzADA

% DE POBLACIóN 
ESCOLARIzADA

675.277 650.077 25.200 96,3% 5,50%

32.003 31.345 658 97,9% 2%

260.538 248.841 11.697 95,5% 4%

6.865 6.615 250 96,4% 8%

52.714 51.724 990 98,1% 6%

18.885 17.999 886 95,3% 11%

20.871 19.246 1.625 92,2% 18%

8.756 8.601 155 98,2% -2%

21.168 20.721 447 97,9% 0%

10.554 10.064 490 95,4% 19%

12.632 12.336 296 97,7% 4%

5.272 5.102 170 96,8% -3%

6.178 6.048 130 97,9% 6%

29.543 28.914 629 97,9% -2%

22.425 20.914 1.511 93,3% 14%

9.133 8.870 263 97,1% -2%

10.524 10.273 251 97,6% -2%

24.708 23.919 789 96,8% 4%

13.653 13.236 417 96,9% -3%

7.719 7.494 225 97,1% 3%

5.213 5.108 105 98,0% -2%

49.246 48.047 1.199 97,6% 2%

18.130 16.965 1.165 93,6% 27%

26.248 25.418 830 96,8% 12%

2.299 2.277 22 99,0% -1%

Fuente: Relevamientos Anuales 2003 a 2013 y Relevamiento Anual 2014 (Datos Provisorios). DiNIECE. Ministerio de Educación. 
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TABLA 8.     Alumnos matriculados por año de relevamiento según división político territorial. Años 2003-2014: Educación Común: 
Nivel Primario          
    

DIVISIóN 
POLÍTICO-

TERRITORIAL
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Total País 4.621.347 4.647.092 4.597.747 4.633.113 4.645.843 4.664.025 4.643.430

CABA 222.561 224.607 226.463 228.637 230.299 230.735 231.205

Buenos Aires 1.579.644 1.613.982 1.577.421 1.593.017 1.595.011 1.639.128 1.640.643

Catamarca 53.897 54.124 53.772 53.904 52.952 52.923 51.851

Córdoba 364.191 362.467 361.642 351.320 365.922 365.125 365.874

Corrientes 159.256 159.256 158.364 160.252 161.500 160.207 157.189

Chaco 169.639 169.816 169.605 170.704 168.160 168.421 166.503

Chubut 58.242 56.208 56.208 60.119 60.184 60.626 59.866

Entre Ríos 156.389 156.423 156.638 157.943 158.827 157.701 157.379

Formosa 94.489 94.388 93.186 94.136 92.250 90.150 88.410

Jujuy 95.806 95.820 95.175 94.313 92.687 90.747 88.724

La Pampa 36.890 36.244 35.579 35.424 35.189 34.859 34.798

La Rioja 47.455 47.065 46.810 46.176 46.191 45.473 44.708

Mendoza 203.315 202.036 200.772 199.591 197.153 192.998 190.088

Misiones 177.132 177.326 178.872 181.836 180.474 176.452 174.266

Neuquén 72.442 71.689 71.948 70.806 70.656 69.323 68.317

Río Negro 81.953 81.216 80.776 80.449 79.937 79.077 77.443

Salta 176.285 177.837 177.668 177.866 177.038 175.567 175.570

San Juan 85.345 85.931 85.931 88.228 88.233 88.459 89.346

San Luis 56.429 52.740 52.924 55.141 57.974 58.441 58.103

Santa Cruz 29.807 30.531 31.112 31.710 32.560 33.500 34.225

Santa Fe 357.481 353.235 342.312 352.512 349.234 345.659 342.879

Santiago 
del Estero

139.019 138.386 138.346 141.318 141.673 138.208 137.386

Tucumán 188.651 190.899 191.311 192.576 196.406 194.747 193.086

Tierra del 
Fuego

15.029 14.866 14.912 15.135 15.333 15.499 15.571

     

2010 2011 2012 2013 2014
VARIACIóN

ABS. %

4.637.463 4.620.306 4.603.422 4.563.491 4.549.670 -71.677 -1,6%

233.968 237.899 240.567 241.850 242.595 20.034 9,0%

1.655.308 1.656.994 1.678.073 1.678.572 1.689.195 109.551 6,9%

51.595 50.825 49.864 46.599 46.699 -7.198 -13,4%

366.424 365.889 364.253 362.081 361.833 -2.358 -0,6%

156.443 155.014 148.013 145.163 137.886 -21.370 -13,4%

164.221 161.947 158.794 154.868 150.689 -18.950 -11,2%

58.931 58.945 58.843 58.885 59.268 1.026 1,8%

155.439 152.764 150.139 147.063 144.671 -11.718 -7,5%

87.436 85.809 82.512 80.013 78.732 -15.757 -16,7%

86.652 85.663 83.437 81.495 79.114 -16.692 -17,4%

34.704 34.836 34.714 34.528 34.452 -2.438 -6,6%

42.514 43.335 43.298 42.961 42.180 -5.275 -11,1%

187.572 188.418 188.244 189.152 192.368 -10.947 -5,4%

172.038 169.620 164.675 160.467 158.134 -18.998 -10,7%

66.773 65.719 65.148 65.839 66.574 -5.868 -8,1%

76.150 74.839 73.723 72.735 72.555 -9.398 -11,5%

173.669 172.172 169.188 164.770 162.365 -13.920 -7,9%

89.433 91.054 90.759 91.304 91.058 5.713 6,7%

58.415 58.140 57.894 55.918 56.061 -368 -0,7%

34.879 35.344 35.788 36.181 36.418 6.611 22,2%

340.472 334.664 331.249 327.300 326.904 -30.577 -8,6%

138.160 136.072 134.130 129.506 127.164 -11.855 -8,5%

190.479 188.320 183.506 179.239 175.479 -13.172 -7,0%

15.788 16.024 16.611 17.002 17.276 2.247 15,0%

Fuente: Relevamientos Anuales 2003 a 2013 y Relevamiento Anual 2014 (Datos Provisorios). DiNIECE. Ministerio de Educación 
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TABLA 9.    Años 2001-2010: Población de 6 a 11 años por asistencia escolar según división político - territorial  
          

DIVISIóN 
POLÍTICO-

TERRITORIAL

AñO 2001

POBLACIóN TOTAL POBLACIóN 
ESCOLARIzADA

POBLACIóN NO 
ESCOLARIzADA

% DE POBLACIóN 
ESCOLARIzADA

Total País 4.169.190 4.102.151 67.039 98,4%

CABA 183.463 181.564 1.899 99,0%

Buenos Aires 1.495.430 1.477.890 17.540 98,8%

Catamarca 45.440 44.906 534 98,8%

Córdoba 332.133 327.849 4.284 98,7%

Corrientes 131.364 127.821 3.543 97,3%

Chaco 145.847 141.261 4.586 96,9%

Chubut 52.346 51.722 624 98,8%

Entre Ríos 140.342 138.167 2.175 98,5%

Formosa 75.676 74.320 1.356 98,2%

Jujuy 86.102 85.040 1.062 98,8%

La Pampa 35.150 34.664 486 98,6%

La Rioja 40.597 39.951 646 98,4%

Mendoza 188.771 186.568 2.203 98,8%

Misiones 147.582 140.404 7.178 95,1%

Neuquén 63.734 63.108 626 99,0%

Río Negro 71.185 70.398 787 98,9%

Salta 155.979 152.758 3.221 97,9%

San Juan 77.477 76.186 1.291 98,3%

San Luis 46.580 45.715 865 98,1%

Santa Cruz 26.196 26.073 123 99,5%

Santa Fe 327.897 324.147 3.750 98,9%

Santiago 
del Estero

115.061 110.910 4.151 96,4%

Tucumán 170.273 166.202 4.071 97,6%

Tierra del 
Fuego

14.565 14.527 38 99,7%

      

 
        

AñO 2001
DIFERENCIA  
2001-2010POBLACIóN TOTAL POBLACIóN 

ESCOLARIzADA
POBLACIóN NO 
ESCOLARIzADA

% DE POBLACIóN 
ESCOLARIzADA

4.100.009 4.062.327 37.682 99,1% 0,7%

182.714 181.449 1.265 99,3% 0,3%

1.538.121 1.525.084 13.037 99,2% 0,3%

45.217 44.791 426 99,1% 0,2%

323.166 320.830 2.336 99,3% 0,6%

121.584 119.777 1.807 98,5% 1,2%

133.441 131.408 2.033 98,5% 1,6%

53.031 52.722 309 99,4% 0,6%

134.647 133.611 1.036 99,2% 0,8%

69.465 68.626 839 98,8% 0,6%

79.739 79.156 583 99,3% 0,5%

31.469 31.079 390 98,8% 0,1%

37.344 36.972 372 99,0% 0,6%

170.388 169.404 984 99,4% 0,6%

147.246 144.692 2.554 98,3% 3,1%

56.440 56.064 376 99,3% 0,3%

65.982 65.621 361 99,5% 0,6%

154.178 152.652 1.526 99,0% 1,1%

77.661 76.824 837 98,9% 0,6%

49.472 49.033 439 99,1% 1,0%

29.888 29.732 156 99,5% -0,1%

302.203 299.728 2.475 99,2% 0,3%

114.589 112.771 1.818 98,4% 2,0%

168.153 166.476 1.677 99,7% 2,1%

13.871 13.825 46 99,0% -0,7%

Nota: Se considera la población en viviendas particulares 
Fuente: elaboración propia sobre las bases del Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2001 y 2010, edades ajustadas 
al 30 de junio     
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TABLA 10.    Tasa de Promoción Efectiva por año de relevamiento según división político territorial. Años 2003-2012: Educación 
Común: Nivel Primario         
    

DIVISIóN POLÍTICO-
TERRITORIAL 2003 2004 2005 2006 2007

Total País 91,7 91,7 91,9 92,3 93,0

CABA 97,7 97,2 96,9 96,9 97,1

Buenos Aires 93,5 93,5 93,3 93,5 95,2

Catamarca 92,0 92,1 92,5 93,9 94,0

Córdoba 95,2 94,8 95,1 95,1 94,7

Corrientes 83,6 83,6 81,9 82,0 82,5

Chaco 88,0 87,5 88,4 89,1 90,2

Chubut 92,0 92,0 92,0 93,0 95,4

Entre Ríos 89,0 88,8 90,3 90,8 90,5

Formosa 85,0 84,3 86,1 86,3 87,8

Jujuy 93,4 93,9 94,7 96,2 96,3

La Pampa 94,1 93,6 93,9 93,7 93,8

La Rioja 89,0 90,6 91,9 93,1 92,7

Mendoza 91,2 92,4 91,1 91,2 90,4

Misiones 83,6 86,4 87,8 88,3 87,8

Neuquén 93,0 93,4 92,0 93,5 91,9

Río Negro 91,9 92,5 92,3 92,4 92,9

Salta 91,2 91,2 90,7 90,4 90,7

San Juan 88,5 88,5 88,5 88,4 89,0

San Luis 87,3 87,1 88,2 88,6 89,4

Santa Cruz 88,7 88,6 88,8 90,5 91,9

Santa Fe 92,3 91,2 92,1 93,9 95,0

Santiago del Estero 84,2 84,7 85,4 86,5 86,5

Tucumán 92,0 91,9 93,4 93,7 93,6

Tierra del Fuego 96,8 97,9 98,1 97,4 99,3

     

2008 2009 2010 2011 2012

93,7 93,9 94,5 95,2 96,2

96,7 97,5 97,6 97,7 97,8

96,0 95,6 96,0 96,5 97,2

93,8 95,1 96,1 97,3 97,5

95,6 95,6 96,5 97,0 97,5

81,5 82,8 84,8 83,8 87,6

90,9 91,4 91,8 93,1 94,9

95,1 96,2 97,2 97,5 98,6

92,4 92,5 93,5 94,6 95,0

88,2 88,8 89,7 91,3 94,3

96,2 96,2 97,5 97,9 99,0

94,9 95,9 97,4 97,4 99,2

92,8 90,8 94,3 95,1 95,3

92,4 94,1 95,0 94,4 95,3

89,4 89,2 89,9 90,3 92,3

93,3 93,7 94,0 94,8 96,9

94,8 96,4 96,8 97,6 98,7

91,7 91,9 92,4 92,5 94,5

91,4 92,8 93,0 91,9 93,9

88,1 90,3 91,0 93,4 93,6

91,8 92,7 95,1 99,7 99,9

93,6 93,3 93,4 95,9 96,1

87,9 88,8 88,2 89,6 91,1

94,1 95,7 97,4 97,8 98,5

96,4 97,0 97,3 99,6 100,1

Fuente: Relevamientos Anuales 2003 a 2013. DiNIECE. Ministerio de Educación     
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TABLA 11.    Tasa de Repitencia por año de relevamiento según división político territorial. Años 2003-2012: Educación Común: 
Nivel Primario        

            

DIVISIóN POLÍTICO-
TERRITORIAL 2003 2004 2005 2006 2007

Total País 6,5 6,5 6,6 6,1 5,8

CABA 2,3 2,4 2,4 2,5 2,2

Buenos Aires 5,2 5,3 5,7 5,2 4,7

Catamarca 5,7 6,0 5,8 4,9 4,5

Córdoba 4,0 4,1 4,1 4,1 4,5

Corrientes 12,0 12,0 14,2 14,9 13,4

Chaco 8,4 8,5 8,4 7,7 7,0

Chubut 7,2 7,2 7,2 6,6 5,3

Entre Ríos 9,0 9,0 8,1 7,9 7,5

Formosa 10,8 11,1 11,2 10,0 9,2

Jujuy 5,7 4,5 4,0 3,1 3,1

La Pampa 5,3 5,5 5,6 5,9 5,9

La Rioja 8,1 7,9 7,0 5,0 6,4

Mendoza 7,6 6,4 7,2 7,4 8,1

Misiones 10,9 9,4 8,9 7,4 7,7

Neuquén 6,4 6,4 6,1 6,6 6,2

Río Negro 7,2 6,9 6,9 6,9 6,5

Salta 6,8 6,7 7,2 7,6 7,1

San Juan 8,1 8,1 8,1 8,6 8,1

San Luis 9,4 9,4 9,7 9,3 8,3

Santa Cruz 11,3 11,5 11,6 10,5 9,7

Santa Fe 6,3 6,9 6,7 4,4 4,1

Santiago del Estero 11,3 11,3 11,5 10,2 9,6

Tucumán 6,6 6,1 5,2 5,6 4,7

Tierra del Fuego 2,7 3,4 3,7 4,2 2,8

     

2008 2009 2010 2011 2012

5,2 4,7 4,2 3,7 2,9

2,1 1,9 2,1 2,0 1,6

3,9 3,7 3,6 3,0 2,5

4,3 4,0 3,0 2,4 1,4

3,8 3,4 2,7 2,5 2,0

13,9 13,3 11,4 11,6 9,9

6,4 6,0 5,6 4,7 2,6

4,2 3,2 2,8 2,7 1,3

6,1 5,6 4,6 4,5 4,0

9,4 8,9 7,7 5,9 3,1

2,9 3,1 2,1 1,4 0,8

5,1 3,9 2,4 2,5 0,7

5,2 5,3 5,3 4,1 3,6

6,5 4,8 4,1 4,3 3,8

7,4 7,7 7,0 6,3 4,4

6,1 4,9 4,7 4,0 3,4

4,4 3,2 2,6 1,8 1,2

6,8 6,7 5,7 5,6 3,5

6,6 3,9 5,1 5,2 4,6

8,3 7,7 6,7 4,6 3,0

8,9 7,0 4,8 0,4 0,4

4,6 3,8 3,6 3,5 2,7

9,0 8,8 8,0 7,5 5,6

4,5 3,3 1,8 1,1 1,0

3,6 3,9 3,3 3,0 1,4

Fuente: Relevamientos Anuales 2003 a 2013. DiNIECE. Ministerio de Educación     
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TABLA 12.    Tasa de Sobreedad por año de relevamiento según división político territorial. Años 2003-2013: Educación Común: 
Nivel Primario       

            

DIVISIóN POLÍTICO-
TERRITORIAL 20031 20041 20052 2006 2007

Total País 22,8 22,9 22,6 22,6 22,4

CABA 11,1 11,5 11,0 13,3 10,9

Buenos Aires 15,6 16,1 15,7 16,4 16,5

Catamarca 29,3 26,9 24,7 23,3 22,7

Córdoba 19,3 18,1 17,2 15,0 15,8

Corrientes 38,1 38,1 42,7 44,1 44,9

Chaco 32,3 31,7 30,5 31,8 31,6

Chubut 22,6 23,2 23,2 24,5 23,8

Entre Ríos 28,3 28,2 27,3 26,9 26,7

Formosa 37,8 37,1 36,9 36,9 36,2

Jujuy 20,9 21,0 19,9 19,1 17,4

La Pampa 18,3 19,3 19,6 19,9 20,4

La Rioja 28,8 28,7 28,7 27,6 27,7

Mendoza 21,9 22,2 21,9 21,6 21,7

Misiones 42,6 41,7 39,8 39,5 36,7

Neuquén 25,0 24,4 23,0 22,8 22,1

Río Negro 25,5 25,1 24,7 24,4 23,5

Salta 27,4 33,4 34,0 34,6 37,0

San Juan 41,0 40,6 40,6 29,8 31,1

San Luis 32,0 32,2 32,8 32,9 32,0

Santa Cruz 24,4 25,6 26,4 26,7 26,5

Santa Fe 22,6 22,4 22,3 22,6 20,5

Santiago del Estero 36,1 35,3 34,6 34,7 40,2

Tucumán 25,2 24,9 21,7 19,7 19,3

Tierra del Fuego 10,7 9,5 10,9 11,7 13,8

    

 

2008 2009 2010 2011 2012

22,4 21,4 20,3 18,8 17,4

11,1 11,6 10,1 9,9 9,7

16,0 15,0 14,2 13,6 12,7

23,4 21,1 20,3 20,8 19,0

17,1 17,4 16,6 16,4 14,1

46,2 44,5 43,8 43,0 43,0

32,4 30,4 29,9 28,1 25,0

23,7 22,8 19,4 17,0 15,8

26,2 24,7 23,3 21,2 20,1

38,2 35,4 33,9 32,8 32,9

16,7 15,5 14,9 13,6 12,4

20,8 20,7 19,4 17,4 15,3

29,7 29,4 26,0 26,4 23,2

21,5 20,8 19,4 17,9 16,3

36,4 34,1 32,9 30,6 28,6

21,8 21,5 21,8 20,0 18,5

23,2 21,7 19,7 17,6 15,1

33,9 29,4 28,2 26,0 24,7

32,2 29,8 35,2 29,5 27,6

32,5 30,6 30,2 28,1 26,7

25,8 25,1 23,0 20,1 15,8

19,5 20,5 18,4 17,3 16,2

46,7 47,6 43,8 34,2 33,7

18,9 17,3 15,9 13,6 10,8

13,8 13,9 14,9 13,2 12,9

Fuente: Relevamientos Anuales 2003 a 2013. DiNIECE. Ministerio de Educación
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TABLA 23.    Alumnos matriculados por año de relevamiento según división político territorial. Años 2003-2014: Educación Común: 
                      Nivel Secundario.          

    

DIVISIóN 
POLÍTICO-

TERRITORIAL
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Total País 3.489.121 3.487.345 3.465.807 3.470.166 3.471.738 3.523.132 3.619.231

CABA 234.988 234.637 231.645 230.050 227.240 224.623 224.151

Buenos Aires 1.324.184 1.331.200 1.303.906 1.267.188 1.249.681 1.289.678 1.340.351

Catamarca 38.422 38.871 39.283 40.077 40.530 41.495 42.393

Córdoba 283.468 286.408 287.390 286.823 286.719 286.097 287.827

Corrientes 90.896 90.896 88.567 96.036 96.036 97.655 99.171

Chaco 100.270 103.711 104.428 105.279 109.254 112.641 117.581

Chubut 44.806 43.007 43.007 46.050 46.880 45.841 50.114

Entre Ríos 108.705 110.723 110.092 109.051 109.919 110.193 112.461

Formosa 56.532 56.818 57.506 59.481 61.403 64.217 66.370

Jujuy 78.503 77.224 75.565 75.677 78.127 78.355 79.716

La Pampa 29.403 29.672 29.359 28.884 28.589 28.389 28.582

La Rioja 30.191 30.522 31.170 33.522 34.650 34.220 35.234

Mendoza 155.796 155.861 153.124 151.406 152.692 154.795 155.917

Misiones 88.708 89.122 91.138 92.624 95.706 98.988 100.777

Neuquén 54.876 57.253 58.070 57.458 57.201 55.749 56.520

Río Negro 58.925 59.814 60.294 60.078 60.222 61.126 62.059

Salta 127.445 124.590 125.939 128.016 132.667 133.603 136.350

San Juan 56.827 55.794 55.794 59.224 58.455 58.792 60.401

San Luis 35.613 33.149 33.504 34.768 37.149 36.923 38.800

Santa Cruz 21.531 21.559 22.051 22.530 23.140 23.646 24.614

Santa Fe 276.724 265.876 257.833 270.962 270.976 265.253 268.810

Santiago 
del Estero

68.024 61.650 67.662 72.067 67.232 70.451 74.894

Tucumán 111.008 115.435 124.500 128.634 132.887 135.640 141.142

Tierra del 
Fuego

13.276 13.553 13.980 14.281 14.383 14.762 14.996

2010 2011 2012 2013 2014
VARIACIóN

ABS. %

3.679.628 3.731.208 3.813.545 3.866.119 3.896.453 407.332 11,7%

223.472 224.471 225.077 226.368 225.925 -9.063 -3,9%

1.371.441 1.384.161 1.442.663 1.464.521 1.469.174 144.990 10,9%

43.371 43.781 39.060 41.819 44.893 6.471 16,8%

294.799 296.947 303.187 306.760 310.375 26.907 9,5%

94.578 96.555 98.160 100.049 98.735 7.839 8,6%

120.456 122.399 124.995 124.908 125.750 25.480 25,4%

51.732 52.316 53.199 54.827 54.953 10.147 22,6%

114.175 115.596 116.875 119.798 123.012 14.307 13,2%

67.448 68.111 64.799 64.233 64.138 7.606 13,5%

80.192 81.056 80.359 80.499 81.158 2.655 3,4%

28.942 29.689 30.364 30.970 31.477 2.074 7,1%

36.348 37.009 35.648 36.691 37.181 6.990 23,2%

157.174 158.519 160.856 157.697 156.089 293 0,2%

104.777 108.087 110.350 115.553 119.446 30.738 34,7%

57.093 58.426 58.250 58.102 58.314 3.438 6,3%

63.779 65.479 66.719 67.830 67.103 8.178 13,9%

139.074 143.525 144.733 145.707 147.882 20.437 16,0%

61.752 62.575 62.834 64.518 66.665 9.838 17,3%

39.299 40.811 42.444 44.108 45.508 9.895 27,8%

25.547 27.408 29.061 31.009 32.031 10.500 48,8%

270.498 271.520 274.147 275.973 275.299 -1.425 -0,5%

72.046 77.522 83.863 85.315 88.256 20.232 29,7%

146.717 150.310 150.637 153.163 157.000 45.992 41,4%

14.918 14.935 15.265 15.701 16.089 2.813 21,2%

Nota: Para el cálculo de la Variación de Matrícula de la serie 2003-2014 la fórmula que se utilizó fue: 
VM =(Matrícula 2014-Matrícula 2003)/Matrícula 2003 * 100
A partir del año 2008 se consigna junto con los datos correspondientes a Educación Común los de Educación Artística
Fuente: Relevamientos Anuales 2003 a 2013 y Relevamiento Anual 2014 (Datos Provisorios). DiNIECE. Ministerio de Educación
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TABLA 24.    Población de 12 a 14 años por asistencia escolar según división político - territorial. 2001-2010   
      

DIVISIóN 
POLÍTICO-

TERRITORIAL

AñO 2001

POBLACIóN TOTAL POBLACIóN 
ESCOLARIzADA

POBLACIóN NO 
ESCOLARIzADA

% DE POBLACIóN 
ESCOLARIzADA

Total País 2.004.068 1.876.479 127.589 93,6%

CABA 98.288 95.609 2.679 97,3%

Buenos Aires 733.708 708.867 24.841 96,6%

Catamarca 20.867 19.895 972 95,3%

Córdoba 159.984 146.969 13.015 91,9%

Corrientes 60.829 54.133 6.696 89,0%

Chaco 65.553 56.874 8.679 86,8%

Chubut 25.678 24.806 872 96,6%

Entre Ríos 66.530 61.393 5.137 92,3%

Formosa 34.422 31.222 3.200 90,7%

Jujuy 40.178 37.748 2.430 94,0%

La Pampa 17.366 16.500 866 95,0%

La Rioja 17.636 16.460 1.176 93,3%

Mendoza 92.315 86.403 5.912 93,6%

Misiones 66.813 55.893 10.920 83,7%

Neuquén 30.685 29.182 1.503 95,1%

Río Negro 34.787 33.180 1.607 95,4%

Salta 70.913 66.076 4.837 93,2%

San Juan 36.039 33.479 2.560 92,9%

San Luis 20.870 19.482 1.388 93,3%

Santa Cruz 12.162 11.958 204 98,3%

Santa Fe 161.223 153.209 8.014 95,0%

Santiago 
del Estero

52.077 43.363 8.714 83,3%

Tucumán 78.420 67.137 11.283 85,6%

Tierra del 
Fuego

6.725 6.641 84 98,8%

      

 
        

AñO 2001
DIFERENCIA  
2001-2010POBLACIóN TOTAL POBLACIóN 

ESCOLARIzADA
POBLACIóN NO 
ESCOLARIzADA

% DE POBLACIóN 
ESCOLARIzADA

2.106.469 2.006.728 99.741 95,3% 1,6%

89.485 87.292 2.193 97,5% 0,3%

779.069 754.637 24.432 96,9% 0,2%

23.295 22.477 818 96,5% 1,1%

165.097 156.454 8.643 94,8% 2,9%

63.414 59.011 4.403 93,1% 4,1%

71.722 65.509 6.213 91,3% 4,6%

27.794 26.860 934 96,6% 0,0%

68.902 64.586 4.316 93,7% 1,5%

38.463 36.170 2.293 94,0% 3,3%

43.403 41.775 1.628 96,2% 2,3%

16.438 15.724 714 95,7% 0,6%

20.859 19.886 973 95,3% 2,0%

91.508 87.385 4.123 95,5% 1,9%

76.626 69.426 7.200 90,6% 6,9%

30.255 29.258 997 96,7% 1,6%

35.413 34.195 1.218 96,6% 1,2%

79.702 75.580 4.122 94,8% 1,6%

38.065 35.937 2.128 94,4% 1,5%

25.341 24.075 1.266 95,0% 1,7%

14.833 14.551 282 98,1% -0,2%

155.100 146.505 8.595 94,5% -0,6%

59.060 52.180 6.880 88,4% 5,1%

85.414 80.128 5.286 93,8% 8,2%

7.211 7.127 84 98,8% 0,1%

Fuente: elaboración propia sobre las bases del Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2001 y 2010, edades ajustadas 
al 30 de junio     
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TABLA 25.   Población de 15 a 17 años por asistencia escolar según división político - territorial. 2001-2010   
     

DIVISIóN 
POLÍTICO-

TERRITORIAL

AñO 2001

POBLACIóN TOTAL POBLACIóN 
ESCOLARIzADA

POBLACIóN NO 
ESCOLARIzADA

% DE POBLACIóN 
ESCOLARIzADA

Total País 1.906.563 1.414.122 492.441 74,2%

CABA 103.357 87.821 15.536 85,0%

Buenos Aires 695.701 552.466 143.235 79,4%

Catamarca 19.537 15.079 4.458 77,2%

Córdoba 155.005 109.347 45.658 70,5%

Corrientes 55.908 37.147 18.761 66,4%

Chaco 61.093 37.753 23.340 61,8%

Chubut 24.031 19.251 4.780 80,1%

Entre Ríos 64.031 44.694 19.337 69,8%

Formosa 30.409 20.608 9.801 67,8%

Jujuy 38.648 30.239 8.409 78,2%

La Pampa 16.314 12.111 4.203 74,2%

La Rioja 16.248 11.877 4.371 73,1%

Mendoza 85.513 60.939 24.574 71,3%

Misiones 60.860 37.080 23.780 60,9%

Neuquén 28.171 21.598 6.573 76,7%

Río Negro 32.680 25.252 7.428 77,3%

Salta 67.240 50.006 17.234 74,4%

San Juan 34.256 24.687 9.569 72,1%

San Luis 19.220 14.110 5.110 73,4%

Santa Cruz 10.795 9.386 1.409 86,9%

Santa Fe 159.348 117.053 42.295 73,5%

Santiago 
del Estero

49.025 27.001 22.024 55,1%

Tucumán 73.720 43.712 30.008 59,3%

Tierra del 
Fuego

5.453 4.905 548 90,0%

      

 
        

AñO 2001
DIFERENCIA  
2001-2010POBLACIóN TOTAL POBLACIóN 

ESCOLARIzADA
POBLACIóN NO 
ESCOLARIzADA

% DE POBLACIóN 
ESCOLARIzADA

2.098.927 1.604.042 494.885 76,4% 2,3%

93.400 81.245 12.155 87,0% 2,0%

779.830 621.036 158.794 79,6% 0,2%

22.726 18.271 4.455 80,4% 3,2%

164.728 120.513 44.215 73,2% 2,6%

62.455 45.505 16.950 72,9% 6,4%

68.955 47.094 21.861 68,3% 6,5%

27.131 22.156 4.975 81,7% 1,6%

67.465 49.382 18.083 73,2% 3,4%

36.441 27.731 8.710 76,1% 8,3%

43.519 35.533 7.986 81,6% 3,4%

16.810 12.793 4.017 76,1% 1,9%

21.204 16.389 4.815 77,3% 4,2%

93.974 71.671 22.303 76,3% 5,0%

72.375 48.164 24.211 66,5% 5,6%

30.715 24.216 6.499 78,8% 2,2%

35.006 26.900 8.106 76,8% -0,4%

78.562 59.892 18.670 76,2% 1,9%

38.691 28.382 10.309 73,4% 1,3%

24.154 18.100 6.054 74,9% 1,5%

14.718 12.541 2.177 85,2% -1,7%

159.473 114.043 45.430 71,5% -1,9%

55.014 33.814 21.200 61,5% 6,4%

84.356 62.049 22.307 73,6% 14,3%

7.225 6.622 603 91,7% 1,7%

Fuente: elaboración propia sobre las bases del Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2001 y 2010, edades ajustadas 
al 30 de junio      
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TABLA 26.    Tasa de Promoción Efectiva por año de relevamiento según división político territorial. Años 2003-2012: Educación 
Común: Nivel Secundario      

            

DIVISIóN POLÍTICO-
TERRITORIAL 2003 2004 2005 2006 2007

Total País 80,1 78,9 76,8 76,9 78,4

CABA 87,1 85,0 84,9 84,2 85,2

Buenos Aires 79,5 78,5 73,8 75,4 79,6

Catamarca 85,9 84,1 85,3 82,3 83,6

Córdoba 78,6 77,8 77,2 76,5 76,3

Corrientes 78,6 78,6 83,4 77,8 78,2

Chaco 80,6 79,2 78,9 78,4 78,0

Chubut 78,9 78,9 78,9 73,8 74,1

Entre Ríos 81,2 77,7 76,9 77,2 75,9

Formosa 78,9 78,5 81,7 80,3 81,3

Jujuy 76,9 73,5 76,4 78,2 78,5

La Pampa 80,0 75,3 76,4 74,1 75,6

La Rioja 81,0 82,9 82,2 80,9 77,0

Mendoza 79,3 76,5 75,8 78,4 78,9

Misiones 76,2 77,2 76,6 76,4 75,6

Neuquén 77,9 77,1 72,2 72,7 72,5

Río Negro 74,4 73,0 72,7 72,4 74,6

Salta 81,3 81,7 81,8 81,0 77,7

San Juan 78,9 78,9 78,9 74,3 77,7

San Luis 80,4 78,4 77,3 78,0 76,2

Santa Cruz 73,8 72,8 69,7 70,4 71,3

Santa Fe 81,4 79,2 77,3 76,7 76,3

Santiago del Estero 77,7 78,9 77,6 72,5 71,7

Tucumán 84,8 83,1 80,6 78,8 78,1

Tierra del Fuego 80,0 77,7 75,5 74,8 77,0

    

 

2008 2009 2010 2011 2012

78,6 78,9 79,2 79,1 80,1

84,6 84,7 84,8 83,6 84,5

78,9 78,6 78,0 78,2 78,8

83,4 85,2 86,3 84,4 90,1

77,6 80,6 78,7 80,1 79,9

74,1 73,0 79,8 80,3 84,3

78,8 77,1 77,8 80,5 81,1

80,4 76,4 74,7 77,3 79,2

75,6 73,6 75,7 75,2 76,3

77,9 78,4 79,0 75,3 78,6

80,0 79,3 81,0 79,8 83,7

75,5 77,3 80,5 79,8 81,3

83,1 86,1 89,6 89,4 93,2

78,2 77,3 79,4 80,4 79,3

77,0 79,6 80,5 77,8 82,9

74,6 74,9 77,5 74,9 74,0

74,1 79,5 78,8 80,5 78,8

77,8 77,0 82,2 79,9 81,4

76,4 79,9 76,5 74,8 75,4

78,4 76,7 80,6 81,2 83,6

72,0 74,6 81,0 82,0 80,1

79,1 79,0 76,9 77,5 79,6

76,7 77,2 84,5 80,6 77,7

78,3 82,4 82,0 80,5 82,3

75,7 75,9 76,5 77,0 82,2

Notas: A partir del año 2008 se consigna junto con los datos correspondientes a Educación Común los de Educación Artística
Fuente: Relevamientos Anuales 2003 a 2013. DiNIECE. Ministerio de Educación
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TABLA 27.    Tasa de Sobreedad por año de relevamiento según división político territorial. Años 2003-2013: Educación Común: 
Nivel Secundario      

            

DIVISIóN POLÍTICO-
TERRITORIAL 20031 20041 20052 2006 2007

Total País 33,5 34,0 34,3 35,3 36,2

CABA 26,9 27,0 27,9 28,6 27,8

Buenos Aires 29,4 30,3 30,5 32,7 34,5

Catamarca 40,0 39,8 35,9 37,1 36,3

Córdoba 31,1 30,4 30,3 28,8 30,2

Corrientes 45,0 45,0 48,3 46,4 47,6

Chaco 40,4 40,7 40,0 41,0 41,6

Chubut 39,0 38,7 38,7 41,4 41,9

Entre Ríos 37,5 36,9 35,4 37,7 39,0

Formosa 45,0 44,4 42,5 44,5 43,7

Jujuy 47,1 43,3 40,2 39,3 39,4

La Pampa 28,2 28,8 30,2 31,5 33,6

La Rioja 42,4 39,1 38,3 39,3 40,4

Mendoza 32,4 32,0 31,9 33,8 33,7

Misiones 44,7 43,4 43,1 44,5 44,3

Neuquén 44,4 42,8 41,5 42,6 43,1

Río Negro 40,1 39,7 40,8 41,6 41,2

Salta 44,4 54,2 56,5 57,0 54,5

San Juan 46,0 50,1 50,1 39,4 40,8

San Luis 38,8 36,0 38,0 39,7 41,2

Santa Cruz 38,3 39,3 42,4 45,4 45,7

Santa Fe 32,0 30,9 32,9 32,5 31,3

Santiago del Estero 36,2 35,6 37,9 36,4 44,7

Tucumán 28,0 31,5 30,3 31,9 31,7

Tierra del Fuego 29,0 34,8 33,4 35,6 34,9

    

 

2008 2009 2010 2011 2012

37,5 38,4 38,3 38,1 37,4 35,6

28,5 29,7 28,6 28,3 29,4 28,5

34,2 35,6 37,0 37,4 37,8 35,0

37,8 37,7 37,5 36,8 38,1 35,2

30,8 31,6 33,1 35,6 32,9 30,1

57,6 49,1 46,2 46,8 48,2 46,9

45,2 46,3 44,9 43,9 32,5 40,5

42,7 44,3 43,8 43,9 44,7 42,8

40,8 42,8 41,3 42,2 41,5 41,6

51,4 48,6 48,6 47,8 44,3 41,0

39,1 37,9 37,8 36,5 34,6 32,4

32,9 34,7 37,0 36,7 37,7 37,0

43,7 45,8 42,2 41,1 38,6 39,6

35,4 35,5 36,2 35,5 36,0 34,0

44,8 43,4 41,6 41,5 39,2 38,4

42,0 42,3 44,7 44,0 43,2 42,7

41,1 40,9 40,4 39,8 39,6 37,8

53,8 50,3 49,7 42,9 43,5 42,8

47,0 45,1 52,4 47,5 47,9 45,9

50,5 41,1 41,3 41,7 41,1 39,4

45,3 46,8 46,5 51,3 50,2 45,6

33,4 36,8 36,6 35,5 34,2 32,7

52,8 68,4 46,1 44,3 42,2 41,0

33,9 33,8 33,5 31,3 28,5 27,1

38,9 37,1 41,1 43,4 46,2 40,5

Fuente: Relevamientos Anuales 2003 a 2013. DiNIECE. Ministerio de Educación.
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TABLA 37.    Alumnos por año de relevamiento según grupos de edad y nivel de enseñanza.Años 2003-2014: Educación de 
  Jóvenes y Adultos          

   

DIVISIóN 
POLÍTICO-

TERRITORIAL

GRUPOS 
DE EDAD 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Total 991.484 1.025.908 978.852 989.799 1.026.214 1.072.952

Primario

12-15 36.986 34.905 35.952 40.399 41.374 39.767

16-19 70.773 73.887 75.082 77.666 83.992 93.483

20-29 37.131 39.996 35.894 38.869 37.737 40.053

30-39 23.109 25.498 24.163 27.995 28.443 28.708

40 y más 34.778 36.469 38.572 44.520 47.142 47.629

Secundario

hasta 19 103.997 120.119 133.706 144.552 156.166 162.379

20-29 214.554 204.351 180.759 164.203 171.473 172.643

30-39 56.310 60.985 58.598 52.401 54.760 54.933

40 y más 35.556 44.344 42.769 38.808 40.056 40.640

12-15 35.834 32.703 33.149 34.397 33.870 36.279

Formación 
Profesional

16-19 73.794 70.787 64.333 65.028 66.999 71.382

20-29 136.555 133.629 114.961 114.172 112.830 117.355

30-39 61.831 65.699 60.717 61.257 64.178 71.358

40 y más 70.276 82.536 80.197 85.532 87.194 96.343

2009 2010 2011 2012 2013 2014
VARIACIóN (2003-2014)

ABS. %

1.153.058 1.201.956 1.205.090 1.181.605 1.177.338 1.240.336 248.852 25,1%

38.834 36.884 32.034 27.341 25.786 22.737 -14.249 -38,5%

100.825 105.633 100.294 78.835 57.449 57.086 -13.687 -19,3%

42.833 39.459 38.721 40.360 36.778 43.272 6.141 16,5%

28.775 23.525 21.189 21.175 23.339 27.860 4.751 20,6%

45.541 40.519 37.057 36.990 41.696 43.052 8.274 23,8%

178.363 197.083 197.031 187.666 195.605 205.230 101.233 97,3%

196.063 218.959 226.340 230.454 227.168 232.128 17.574 8,2%

59.618 63.392 65.967 59.489 60.607 59.748 3.438 6,1%

41.899 42.855 47.233 41.531 42.328 42.224 6.668 18,8%

36.229 34.270 29.056 26.779 24.344 21.460 -14.374 -40,1%

75.656 80.712 78.389 76.896 77.093 86.412 12.618 17,1%

129.927 136.559 141.737 148.772 151.149 178.688 42.133 30,9%

77.172 78.681 80.825 86.714 89.822 92.885 31.054 50,2%

101.323 103.425 109.217 118.603 124.174 127.554 57.278 81,5%

Fuente: Relevamientos Anuales 2003 a 2013 y Relevamiento Anual 2014 (Datos Provisorios). DiNIECE. Ministerio de Educación
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TABLA 38.   Población de 20 a 29 años con secundario completo e incompleto según grupos de edad. Valores absolutos y por-
centaje de jóvenes con secundario completo. 28 aglomerados urbanos     
       

AñO

NIVEL EDUCATIVO AVANzADO

Secundaria completa o mas Hasta secundaria incompleta

20 a 24 años 25 a 29 años 20 a 29 años 20 a 24 años 25 a 29 años 20 a 29 años

2003 1.279.081 1.047.187 2.326.267 826.322 729.635 1.555.957

2004 1.338.783 1.093.339 2.432.122 763.628 724.912 1.488.539

2005 1.327.349 1.129.945 2.457.294 728.510 733.895 1.462.405

2006 1.338.329 1.188.615 2.526.944 672.936 710.274 1.383.209

2007 1.355.531 1.251.380 2.606.911 665.139 651.996 1.317.135

2008 1.346.671 1.239.268 2.585.938 670.022 637.181 1.307.202

2009 1.311.261 1.258.644 2.569.905 686.802 626.608 1.313.409

2010 1.342.987 1.292.151 2.635.138 746.237 562.191 1.308.428

2011 1.332.655 1.308.046 2.640.701 741.412 569.845 1.311.257

2012 1.395.473 1.297.556 2.693.028 744.649 537.461 1.282.110

2013 1.408.181 1.318.338 2.726.519 753.883 528.493 1.282.375

NIVEL EDUCATIVO AVANzADO PORCENTAJE DE JOVENES DE 20 A 29 AñOS 
CON SECUNDARIO COMPLETO

Total Secundaria completa o más

20 a 24 años 25 a 29 años 20 a 29 años 20 a 24 años 25 a 29 años 20 a 29 años

2.105.402 1.776.822 3.882.224 61% 59% 60%

2.102.411 1.818.250 3.920.661 64% 60% 62%

2.055.859 1.863.840 3.919.699 65% 61% 63%

2.011.264 1.898.889 3.910.153 67% 63% 65%

2.020.671 1.903.376 3.924.046 67% 66% 66%

2.016.692 1.876.448 3.893.140 67% 66% 66%

1.998.063 1.885.252 3.883.314 66% 67% 66%

2.089.224 1.854.343 3.943.566 64% 70% 67%

2.074.067 1.877.891 3.951.957 64% 70% 67%

2.140.121 1.835.017 3.975.138 65% 71% 68%

2.162.064 1.846.831 4.008.894 65% 71% 68%

Nota: se consideran las edades declaradas por los entrevistados, sin aplicar corrección al 30 de junio   
Fuente: DINIECE en base a microdatos EPH-INDEC
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TABLA 41.    Nuevas escuelas. Estado de situación desde el 25 de mayo de 2003 al 20 de julio del 2015. Ministerio de Educación/
 Ministerio de Planificación Federal        

    

PROVINCIAS

TERMINADAS EN CONSTRUCCIóN

MPF ME

TOTAL U.E.

MPF ME

TOTAL U.E.unidades 
educativas

unidades 
educativas

unidades 
educativas

unidades 
educativas

Buenos Aires 244 30 274 52 183 235

CABA 8 1 9 - 2 2

Catamarca 43 6 49 32 10 42

Chaco 134 46 180 31 12 43

Chubut 20 1 21 7 1 8

Córdoba 97 14 111 13 17 30

Corrientes 85 8 93 12 6 18

Entre Ríos 55 11 66 7 4 11

Formosa 80 109 189 18 19 37

Jujuy 100 1 101 22 14 36

La Pampa 35 9 44 - 2 2

La Rioja 54 6 60 27 27

Mendoza 66 5 71 6 1 7

Misiones 60 12 72 20 8 28

Nación (Solo Mpf) 1 - 1 - - -

Neuquén 14 2 16 2 3 5

Río Negro 38 1 39 12 6 18

Salta 61 36 97 21 21 42

San Juan 62 4 66 4 4 8

San Luis 6 - 6 - - -

Santa Cruz 19 1 20 2 1 3

Santa Fe 42 8 50 19 7 26

Santiago del Estero 37 15 52 29 9 38

Tierra Del Fuego 17 4 21 5 2 7

Tucumán 175 38 213 15 5 20

1553 368 1921 356 337 693

1921
NUEVAS ESCUELAS TERMINADAS

693
NUEVAS ESCUELAS EN CONSTRUCCIÓN

 
 

EN LICITACIóN

TOTAL U.E. TOTAL 
INVERSIóN MPF

TOTAL 
INVERSIóN ME

TOTAL 
INVERSIóN 
NACIONAL 

EN NUEVAS 
ESCUELAS

MPF ME

TOTAL U.E.unidades 
educativas

unidades 
educativas

17 85 102 611 $ 1.332.954.252 $ 1.945.779.357 $ 3.278.733.609

4 1 5 16 $ 71.444.809 $ 67.949.898 $ 139.394.707

4 10 14 105 $ 356.071.096 $ 44.264.567 $ 400.335.662

1 1 2 225 $ 604.884.409 $ 362.456.688 $ 967.341.096

- - 0 29 $ 112.593.949 $ 7.600.742 $ 120.194.691

- 19 19 160 $ 334.145.691 $ 201.035.106 $ 535.180.798

1 1 2 113 $ 225.527.808 $ 61.873.560 $ 287.401.368

6 13 19 96 $ 193.705.343 $ 158.287.254 $ 351.992.597

2 - 2 228 $ 417.179.221 $ 186.989.460 $ 604.168.681

4 - 4 141 $ 432.554.623 $ 54.477.902 $ 487.032.525

- 7 7 53 $ 84.223.602 $ 83.906.826 $ 168.130.428

1 6 7 94 $ 301.324.924 $ 33.282.322 $ 334.607.246

12 - 12 90 $ 317.548.375 $ 8.474.099 $ 326.022.474

2 1 3 103 $ 271.656.902 $ 56.551.049 $ 328.207.951

- - - 1 $ 17.991.012 - $ 17.991.012

- 5 5 26 $ 77.489.511 $ 120.253.224 $ 197.742.736

7 - 7 64 $ 339.455.512 $ 59.714.071 $ 399.169.582

7 2 9 148 $ 320.236.541 $ 241.882.241 $ 562.118.782

1 1 2 76 $ 250.585.348 $ 43.230.102 $ 293.815.450

2 - 2 8 $ 35.666.359 - $ 35.666.359

1 6 7 30 $ 124.958.297 $ 86.756.826 $ 211.715.123

11 37 48 124 $ 357.503.743 $ 243.509.934 $ 601.013.678

3 1 4 94 $ 387.281.373 $ 56.723.123 $ 444.004.496

- - 0 28 $ 202.834.539 $ 48.979.550 $ 251.814.089

7 - 7 240 $ 568.569.430 $ 99.112.518 $ 667.681.948

93 196 289 2903 $ 7.738.386.668  $4.273.090.420 $ 12.011.477.088

$ 339.000.000 (mobiliario MPF ) $ 12.350.477.088

289
NUEVAS ESCUELAS EN LICITACIÓN

2903
NUEVAS ESCUELAS  EN TODO EL PAÍS

Fuente: Dirección General de Infraestructura. Ministerio de Educación.   
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TABLA 42.    Ministerio de educación -gestión 2003-2015  - ampliaciones y refacciones de edificios escolares  al 20 de 
  julio de 2015           

  

PROVINCIAS

TERMINADAS EN 
CONSTRUCCIóN EN LICITACIóN TOTAL ESCUE-

LAS AMPLIADAS/ 
REFACCIONADAS

INVERSIóN TOTAL 
EN APLIACIONES 
y REFACCIONES obras obras obras

Buenos Aires 1081 384 155 1620 $ 2.021.868.751

CABA 100 8 8 116 $ 107.679.636

Catamarca 214 11 14 239 $ 107.710.008

Chaco 540 30 6 576 $ 522.734.071

Chubut 60 6 5 71 $ 61.208.355

Córdoba 451 30 27 508 $ 249.922.700

Corrientes 296 5 7 308 $ 80.506.909

Entre Ríos 261 32 23 316 $ 148.986.281

Formosa 112 5 117 $ 94.949.004

Jujuy 178 13 3 194 $ 143.149.205

La Pampa 107 4 9 120 $ 56.562.508

La Rioja 214 10 1 225 $ 121.423.492

Mendoza 195 22 24 241 $ 235.000.253

Misiones 513 15 1 529 $ 394.147.653

Neuquén 85 7 9 101 $ 100.842.623

Río Negro 106 10 12 128 $ 109.463.232

Salta 379 31 8 418 $ 355.496.772

San Juan 191 9 16 216 $ 158.989.039

San Luis 52 4 56 $ 28.680.010

Santa Cruz 94 7 4 105 $ 89.697.977

Santa Fe 364 105 59 528 $ 504.301.690

Santiago del Estero 94 4 3 101 $ 66.009.709

Tierra del Fuego 40 4 3 47 $ 65.052.298

Tucumán 450 29 9 488 $ 457.036.062

Total 6177 781 410 7368 $ 6.281.418.239

7368 OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN 
EN ESCUELAS DE TODO EL PAÍS

 
Fuente: Dirección General de Infraestructura. Ministerio de Educación de la Nación

TABLA 43.    Ministerio de educación -gestión 2003-2015  - ampliaciones y refacciones de edificios escolares  al 20 de 
  julio de 2015           

  

TERMINADAS EN 
CONSTRUCCIóN

EN 
LICITACIóN TOTAL ESCUELAS 

AMPLIADAS / 
REFACCIONADAS

INVERSIóN TOTAL 
EN APLIACIONES 
y REFACCIONES OBRAS OBRAS OBRAS

Buenos Aires 1081 384 155 1620 $ 2.021.868.751

CABA 100 8 8 116 $ 107.679.636

Catamarca 214 11 14 239 $ 107.710.008

Chaco 540 30 6 576 $ 522.734.071

Chubut 60 6 5 71 $ 61.208.355

Córdoba 451 30 27 508 $ 249.922.700

Corrientes 296 5 7 308 $ 80.506.909

Entre Ríos 261 32 23 316 $ 148.986.281

Formosa 112 5 117 $ 94.949.004

Jujuy 178 13 3 194 $ 143.149.205

La Pampa 107 4 9 120 $ 56.562.508

La Rioja 214 10 1 225 $ 121.423.492

Mendoza 195 22 24 241 $ 235.000.253

Misiones 513 15 1 529 $ 394.147.653

Neuquén 85 7 9 101 $ 100.842.623

Río Negro 106 10 12 128 $ 109.463.232

Salta 379 31 8 418 $ 355.496.772

San Juan 191 9 16 216 $ 158.989.039

San Luis 52 4 56 $ 28.680.010

Santa Cruz 94 7 4 105 $ 89.697.977

Santa Fe 364 105 59 528 $ 504.301.690

Santiago del Estero 94 4 3 101 $ 66.009.709

Tierra del Fuego 40 4 3 47 $ 65.052.298

Tucumán 450 29 9 488 $ 457.036.062

Total 6177 781 410 7368 $ 6.281.418.239

7368 Obras de ampliación y refacción en escuelas de todo el país

 
Fuente: Dirección General de Infraestructura. Ministerio de Educación de la Nación




