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1. POBREZA, INDIGENCIA Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO

• La evolución del poder de compra y los ingresos de los grupos más vulnerables son claves para el monitoreo de la situación 
social. En este sentido, la evolución de la proporción de personas y hogares pobres o indigentes nos permite conocer si se está 
mejorando, y en qué medida, la situación de los sectores más vulnerables. 

• A su vez, en esta dimensión también podemos conocer en qué región del país se encuentran los pobres o indigentes, si hay 
aglomerados “homogéneamente pobres”, o también cuánto debieran incrementarse los ingresos de estas personas para salir 
de la pobreza o la indigencia. Asimismo evaluar la relación de la pobreza  con el incremento de la inflación, los cambios en los
ingresos de los hogares y otras medidas de política pública. 

• Por su parte, la distribución del ingreso nos permite conocer en qué medida las brechas entre los que más y los que menos 
ganan se reducen, amplían o mantienen. También es posible conocer si existe una concentración específica en algún nivel de 
ingresos, como por ejemplo en el decil de los hogares con mayores ingresos.

• Por otro lado, esta dimensión también puede considerarse respecto a determinados cambios en las políticas públicas, para 
evaluar si lograron mejorar o no la distribución del ingreso.

Volver al índice



POBREZA, INDIGENCIA Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO

INDICADOR                                  DESCRIPCIÓN                           PERIODICIDAD              FUENTE

Pobreza e 
Inflación

Permite evaluar la relación 
existente entre la evolución de 
la incidencia de la pobreza por 
ingresos y el ritmo de variación 

de los precios.

Semestral INDEC

Incidencia de la 
pobreza

Indica la proporción de hogares 
y personas cuyos ingresos no 
permiten adquirir la Canasta 

Básica Total (CBT)

Semestral INDEC

Incidencia de la 
indigencia

Indica la proporción de hogares 
y personas cuyos ingresos no 
permiten adquirir la Canasta 

Básica Alimentaria (CBA)

Semestral INDEC

Incidencia de la 
pobreza según 

rango etario

Permite identificar a los grupos 
más vulnerables.

Semestral INDEC

Canasta básica 
alimentaria y 

total

Indican el costo monetario para 
ser considerado pobre o 

indigente en GBA.
Mensual INDEC

Volver al índice
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POBREZA, INDIGENCIA Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO

INDICADOR                                  DESCRIPCIÓN                           PERIODICIDAD              FUENTE

Brecha de 
pobreza e 
indigencia

Indica el monto monetario que 
requieren los hogares para salir 

de situación de pobreza o 
indigencia.

Semestral INDEC

Distribución 
geográfica de la 

pobreza

Distribución geográfica de la 
pobreza en los aglomerados 

urbanos.
Semestral INDEC

Aglomerados 
con elevada 

incidencia de  
la pobreza.

Identifica los aglomerados 
urbanos en donde se verifican 

elevadas incidencias de la 
pobreza y/o indigencia.

Semestral INDEC

Coeficiente de 
GINI

Indicador de desigualdad de 
ingresos. Toma valor cero para 
igualdad de ingresos y 1 para 

desigualdad absoluta.

Trimestral INDEC

Ratio de 
ingresos 

medios entre 
deciles.

Muestra la diferencia de 
ingresos entre los deciles más 

ricos y más pobres de la 
población.

Trimestral INDEC
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POBREZA E INFLACIÓN.
En porcentajes de la población y variación anual
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Fuente: EPH INDEC.

La evolución de la pobreza está muy 
vinculada al comportamiento del 
nivel de precios.

Periodos de aceleración de la 

inflación se vinculan históricamente 

con mayores tasas de pobreza y 

viceversa.

Volver al índice



POBREZA, INDIGENCIA Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO

13

PERSONAS Y HOGARES BAJO LÍNEA DE POBREZA e INDIGENCIA
En porcentajes

En el primer semestre del año la 
pobreza alcanzó al 28,6% de las 
personas y el 20,4% de los hogares  
y la indigencia alcanzó al 6,2% de 
las personas y el 4,5% de los 
hogares.

La pobreza bajó mientras que la 

indigencia se mantuvo estable..

Volver al índice
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POBREZA, INDIGENCIA Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO

PERSONAS POR RANGO ETARIO Y GRADO DE VULNERABILIDAD.
En porcentajes sobre el total de cada grupo etario

Los niños y niñas son los más 
afectados por la indigencia y la 
pobreza.

1 de cada 10 niños y niñas son 

indigentes, mientras que 4 de cada 

10 son pobres. 

Entre los adultos mayores  6 de 

cada 100 son pobres.
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Pobres indigentes Pobres no indigentes No pobres

Fuente: EPH INDEC. 1er semestre 2017.
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POBREZA, INDIGENCIA Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO

CANASTA BÁSICA ALIMENTARIA Y TOTAL DE GBA.
En pesos corrientes

En enero la CBA del adulto 
equivalente fue de $2.197 y la 
canasta básica total alcanzó los 
$ 5493

Para el Hogar tipo II, la CBA subió a 

$6.789 y la CBT a $16.974, con 

subas de 2,2% y 1,8% mensual 

respectivamente.

Hogar conformado por un jefe varón de 

35 años, mujer de 31 años, 1 hijo de 6 e 

hija de 8 años (Hogar II).
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Línea de Indigencia Línea de Pobreza
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Canasta Básica Alimentaria Canasta Básica Total

Fuente: CBA y CBT de GBA de INDEC. Volver al índice
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POBREZA, INDIGENCIA Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO

BRECHA DE POBREZA E INDIGENCIA EN HOGARES.
En porcentajes respecto de la línea de pobreza e indigencia

Un hogar pobre se encuentra, en 
promedio, un 37,7% por debajo de 
la línea de pobreza.  Para salir de la 
pobreza, un hogar necesitaba en 
promedio $ 5.827 extra.

Un hogar indigente presenta 

ingresos un 41,7% inferiores a la 

línea de indigencia. El hogar 

indigente necesitaba en promedio 

$2.580 extra para salir de la 

indigencia.

39,7
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37
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Indigencia Pobreza

$ 1.955
$ 2.247

$ 2.580

$ 4.800
$ 5.156

$ 5.827
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Indigencia Pobreza

Fuente: INDEC.
Observación: Los datos no son estrictamente comparables debido a cuestiones de
estacionalidad y cambios metodológicos en 2016. 16
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POBREZA, INDIGENCIA Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO

El 55% de los pobres residen en el 
Gran Buenos Aires.
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Volver al índice

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA POBREZA EN AGLOMERADOS 
URBANOS.
En porcentajes



POBREZA, INDIGENCIA Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO

Santiago del Estero-La Banda es el 
aglomerado con mayor incidencia 
de pobreza e indigencia.

18

Volver al índice

AGLOMERADOS URBANOS CON ELEVADAS INCIDENCIAS DE LA 
POBREZA Y LA INDIGENCIA.
En porcentajes

Concordia, Corrientes, Partidos del 

GBA, Gran Córdoba y el aglomerado 

Viedma-Carmen de Patagones 

también figuran entre los que 

tienen mayor incidencia de pobreza 

e indigencia.



POBREZA, INDIGENCIA Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO

El coeficiente de GINI no muestra 
cambios significativos, mientras que 
el ratio de ingresos decil 1/10 subió 
de 14 a 16.

19
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COEFICIENTE DE GINI Y RATIO ENTRE MEDIANAS DE INGRESO 
DEL DECIL 10 Y 1.
En porcentajes



POBREZA, INDIGENCIA Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO

El 10% más rico gana casi lo mismo 
que el 60% más pobre.

20
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EL 10% MÁS RICO DE LA POBLACIÓN GANA 
CASI LO MISMO QUE EL 60% MÁS POBRE
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2. MERCADO DE TRABAJO

• La evolución de los indicadores del mercado de trabajo son indispensables para evaluar el impacto del contexto 
macroeconómico sobre la principal fuente de ingresos de los hogares. En este sentido, no sólo se debe considerar la tasa de 
desempleo sino también el nivel de empleo y la tasa de actividad.

• El análisis de las principales variables ocupacionales en la población adulta es determinante para la evolución de la situación de 
vulnerabilidad y pobreza, en particular la indagación sobre la precariedad laboral y las características de la informalidad. En
este sentido dicha información será clave para la elaboración de políticas para dichos sectores.

• Así mismo es relevante analizar la evolución de los ingresos laborales de los distintos segmentos de la población. En particular, 
el de los sectores más vulnerables.

• Por último, no se puede dejar de mencionar la necesidad de evaluar la evolución de las principales variables ocupacionales por 
región geográfica y rama de actividad.

Volver al índice



Volver al índice

MERCADO DE TRABAJO

INDICADOR                                  DESCRIPCIÓN                           PERIODICIDAD              FUENTE

Principales tasas 
laborales

Permite evaluar la evolución de las 
condiciones imperantes en el mercado 
de trabajo

Trimestral
EPH -
INDEC

Principales tasas 
laborales según 

condición de pobreza

Permite evaluar la evolución de las 
condiciones imperantes en el mercado de 
trabajo para los sectores más vulnerable 
de la población

Semestral
EPH -
INDEC

Tasa de 
asalarización y de 

asalariados no 
registrados

Porcentaje de asalariados sobre el 
total de ocupados y proporción de 
asalariados sin descuento jubilatorio.

Trimestral
EPH -
INDEC

Tasa de asalarización y 
de asalariados no 
registrados según 

condición de pobreza

Porcentaje de asalariados sobre el 
total de ocupados y proporción de 
asalariados sin descuento jubilatorio 
según condición de pobreza

Semestral
EPH -
INDEC

Trabajadores 
registrados según 
tipo de inserción 

laboral

Evolución  interanual de los 
trabajadores registrados según tipo de 
inserción laboral

Trimestral 
/Mensual

SIPA
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MERCADO DE TRABAJO

INDICADOR                                  DESCRIPCIÓN                           PERIODICIDAD              FUENTE

Salario mínimo vital 
y móvil

Evolución en pesos corrientes y 
constantes.

Mensual MTEySS

Brecha ingresos y 
salarios 

mujer – varón.

Muestra la diferencia entre el ingreso 
individual total medio, ingreso medio de 
los ocupados y salario medio mensual  de 
una mujer y de un varón.

Trimestral
EPH -
INDEC
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MERCADO DE TRABAJO

Las principales tasas laborales se 
mantuvieron estables.
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TASAS DE ACTIVIDAD, EMPLEO, DESOCUPACIÓN Y SUBOCUPACIÓN. 
2016-2017. AGLOMERADOS URBANOS.
En porcentajes

Ver Glosario



MERCADO DE TRABAJO

Entre las personas en situación de 
pobreza se observó un incremento 
en la tasa de desocupación de 
17,9% a 20.6% que es casi cuatro 
veces al resto de la población 
(5,7%).
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TASAS DE ACTIVIDAD, EMPLEO Y DESOCUPACIÓN SEGÚN 
CONDICIÓN DE POBREZA. AGLOMERADO URBANOS.
En porcentajes

Las tasas de actividad y empleo 

entre los las personas en hogares 

en situación de pobreza  son 

considerablemente más bajas 

respecto a los sectores no pobres. 



MERCADO DE TRABAJO

En 2017 se verificó una declinación 
de la tasa de asalarización. 
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TASAS DE ASALARIZACIÓN Y DE ASALARIADOS NO REGISTRADOS. 
AGLOMERADOS URBANOS.
En porcentajes

A la vez, aumentó  la proporción de 

asalariados no registrados (trabajo 

en negro) de 33,8% a 34,4% entre 

los trabajadores en relación de 

dependencia.



MERCADO DE TRABAJO

Entre los personas bajo situación de 
pobreza  la tasa de asalarización es 
menor respecto a la tasa observada 
en personas que no están en dicha 
situación.

La tasa de no registración de los 
asalariados en situación de pobreza 
aproximadamente es 2,5 veces más 
alta que la observada en el resto de 
los asalariados.
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TASAS DE ASALARIZACIÓN Y DE ASALARIADOS NO REGISTRADOS 
SEGÚN CONDICIÓN DE POBREZA. AGLOMERADOS URBANOS.
En porcentajes



MERCADO DE TRABAJO
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EVOLUCIÓN DE LOS TRABAJADORES REGISTRADOS EN LA SEGURIDAD 
SOCIAL SEGÚN TIPO DE INSERCIÓN LABORAL. TOTAL PAÍS. 
Variación interanual 

La cantidad de trabajadores 
registrados en la seguridad social 
creció un 2,2% anual en el 4to. 
Trimestre de 2017. 

El crecimiento fue más elevado en los 

trabajadores independientes (5,6%), 

pero heterogéneo: declinó autónomos y 

aumentaron los monotributistas.

Entre los asalariados, se  destaca  el 

crecimiento de los trabajadores en casas 

particulares (+4,3%).



MERCADO DE TRABAJO
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COMPOSICIÓN  Y EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LOS TRABAJADORES 
REGISTRADOS EN LA SEGURIDAD SOCIAL. TOTAL PAÍS. (%)
Diciembre de 2017 

Cerca del 50% del empleo 
registrado correspondía en  
diciembre de 2017 a asalariados del 
sector privado, aprox. un cuarto a 
asalariados públicos, un 12,8% a 
monotributistas, un 3,4% a 
monotributistas sociales, un 3,9% a  
trabajadoras de casas particulares y 
el resto a autónomos.

Los monotributistas, 

monotributistas sociales y 

empleados en casas particulares 

crecieron en mayor proporción 

respecto al resto de los 

trabajadores registrados. 



MERCADO DE TRABAJO

En Enero 2018 el SMVM ascendía a 
$9.500.

EVOLUCIÓN DEL SALARIO MÍNIMO VITAL Y MÓVIL
Diciembre de 2017 
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MERCADO DE TRABAJO

La brecha del ingreso total 
individual medio entre mujeres y 
hombres alcanzó -28,67% en el II 
trimestre de 2017.

La brecha salarial entre mujeres y 
hombres alcanzó el 25,41% en el 
segundo trimestre de 2017 y en el 
sector privado la misma se amplía, 
agudizándose entre los no 
registrados.

BRECHA INGRESOS Y SALARIOS – MUJER VARÓN

BRECHA SALARIAL POR SECTOR – MUJER VARÓN

Volver al índice
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3. SEGURIDAD SOCIAL

• La seguridad social es el principal componente del gasto social en el Gobierno Nacional, cubriendo a millones de personas 
principalmente por medio de las jubilaciones y pensiones y del sistema de asignaciones familiares. 

• En esta dimensión es posible conocer la cantidad de adultos mayores cubiertos por las diferentes modalidades de jubilaciones y 
pensiones (jubilaciones contributivas, jubilados por moratoria, pensionados y titulares de la Pensión Universal para Adultos 
Mayores). También es posible monitorear el avance de la reparación histórica y la evolución de los haberes jubilatorios.

• Por otro lado, en lo que refiere a las asignaciones familiares se analizan sus dos componentes: asignaciones contributivas y 
Asignación Universal por Hijo (que incluye a la Asignación Universal por Embarazo). Para ellos es posible monitorear las 
cantidades de niños, niñas, adolescentes y embarazadas que cuentan con cobertura para cada uno de estos sistemas. 

Volver al índice
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SEGURIDAD SOCIAL

INDICADOR                                  DESCRIPCIÓN                           PERIODICIDAD              FUENTE

Asignaciones 
contributivas y AUH

Cantidad de menores de 18 años 
beneficiarios de Asignaciones 
Familiares Contributivas y Asignación 
Universal por Hijo

Mensual ANSES

Poder de compra: 
AUH

Indica el poder adquisitivo de la AUH. 
Deflactada por IPC. Mensual ANSES

Jubilaciones y 
pensiones

Cantidad de jubilaciones y pensiones 
liquidadas.

Mensual INDEC

Jubilados y 
pensionados que 
perciben el haber 

mínimo jubilatorio

Proporción de jubilados y 
pensionados que perciben el haber 
mínimo jubilatorio.

Mensual ANSES

Haber medio, haber 
mínimo y poder de 
compra  del haber 

mínimo

Indica el haber medio de jubilaciones y 
pensiones y poder adquisitivo del 
Haber Mínimo Jubilatorio. Deflactado 
por IPC.

Mensual ANSES
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MENORES DE 18 AÑOS BENEFICIARIOS DE LAS ASIGNACIONES 
CONTRIBUTIVAS Y AUH POR HIJO. 
Evolución mensual. 

A comienzos de 2016 la cobertura 
de Asignaciones Contributivas se 
incrementó, por cambios en el 
mínimo no imponible de ganancias 
y la incorporación de los hijos e 
hijas de monotributistas.

En noviembre de 2017 las 

asignaciones contributivas cubrían 

4.991.960 niñxs y adolescentes y la 

AUH a 3.956.042.



SEGURIDAD SOCIAL
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JUBILACIONES Y PENSIONES*.
Beneficios liquidados

Las cantidad de jubilaciones y 
pensiones se aproximan a los 7 
millones, con un incremento 
interanual del 2,8%.

Aproximadamente 1 de cada 3 

nuevos beneficios corresponden a 

las PUAM.



SEGURIDAD SOCIAL
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ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR HIJO.
En pesos corrientes por hijo.

De acuerdo a la Ley de Movilidad, el 
valor general de la AUH se 
incrementó un 5,71% a partir de 
marzo, a $ 1.493 por hijo. A partir 
de junio, en base a RIPTE e IPC la 
suba sería de 5,69 %.



SEGURIDAD SOCIAL
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ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR HIJO.
En pesos constantes por hijo.

El poder de compra del valor 
general de la AUH aumentó 2,4% 
anual en enero 2018.
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Fuente: elaboración propia en base a ANSES.
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JUBILADOS Y PENSIONADOS.
Porcentaje que cobran la mínima y más de dos mínimas

A partir de la Reparación Histórica 
bajó la proporción de jubilados con 
la mínima y aumentó la de 
jubilados con un haber superior a 
dos mínimas.

A septiembre de 2017 la Reparación 

Histórica había alcanzado a 

1.154.393 jubilados con una mejora 

del haber promedio de un  35%.
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Fuente: elaboración propia en base a ANSES.
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EVOLUCIÓN DEL HABER MEDIO DE JUBILACIONES Y PENSIONES, 
PUAM (VALOR MEDIO) Y HABER MÍNIMO.
En pesos corrientes.

El haber promedio de las 
jubilaciones y pensiones superaba 
los  $10.000 en septiembre 2017.

A partir de marzo 2018 el valor de 
del haber mínimo es de incrementa 
a $7.660,42.

A partir de junio, en base a RIPTE e 
IPC la suba del haber mínimo se 
estima en  5,69%.

Fuente: elaboración propia en base a ANSES.
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EVOLUCIÓN DEL HABER MÍNIMO.
En pesos corrientes.

En enero 2018 el poder de compra 
del haber mínimo jubilatorio creció 
un 2,4% interanual.

$ 7.247

$ 6.000

$ 6.200

$ 6.400

$ 6.600

$ 6.800

$ 7.000

$ 7.200

$ 7.400

$ 7.600

$ 7.800

$ 8.000

d
ic

-1
5

e
n
e

-1
6

fe
b
-1

6

m
a

r-
1

6

a
b
r-

1
6

m
a

y
-1

6

ju
n
-1

6

ju
l-
1

6

a
g
o

-1
6

s
e

p
-1

6

o
c
t-

1
6

n
o
v
-1

6

d
ic

-1
6

e
n
e

-1
7

fe
b
-1

7

m
a

r-
1

7

a
b
r-

1
7

m
a

y
-1

7

ju
n
-1

7

ju
l-
1

7

a
g
o

-1
7

s
e

p
-1

7

o
c
t-

1
7

n
o
v
-1

7

d
ic

-1
7

e
n
e

-1
8

Fuente: elaboración propia en base a ANSES e 

INDEC.
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4. EDUCACIÓN

• En el sistema educativo tiene lugar la segunda fase de la socialización de los menores, en donde además adquieren los saberes
básicos para su desempeño en la sociedad. Por lo tanto, es relevante evaluar la evolución de las principales variables 
educacionales, en particular entre los más pequeños. Asimismo la educación ejerce un rol fundamental en la interrupción de  
los mecanismos de reproducción intergeneracional de la pobreza. 

• Una educación adecuada permite el entrenamiento para el mundo del trabajo, que requiere cada vez mayores credenciales 
educativas. Contar con una fuerza de trabajo con mayores competencias y saberes influye positivamente en la productividad y 
el crecimiento económico.

• Asimismo, la incorporación temprana al sistema educativo permite compensar las desventajas en la estimulación temprana de 
los niños provenientes de los hogares más vulnerables, que cuentan con un menor capital cultural.

Volver al índice
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EDUCACIÓN

INDICADOR                                  DESCRIPCIÓN                           PERIODICIDAD              FUENTE

Tasa bruta de 
asistencia según 

tramo etario

Porcentaje de niños que asisten a 
establecimientos educativos de 3 y 17 
años. 

Trimestral 
/ 

Semestral

EPH -
INDEC

Tasa bruta de 
asistencia de niños/as 

de  3 y 4 años por 
edades simples

Porcentaje de niños que asisten a 
establecimientos educativos de 3 y 4 
años según condición de pobreza. 

Trimestral 
/ 

Semestral

EPH -
INDEC

Tasa bruta de 
asistencia de niños/as 
y adolescentes de 5 y 

de  6 a 14 años

Porcentaje de niños que asisten a 
establecimiento educativo según 
condición de pobreza.

Trimestral 
/ 

Semestral

EPH -
INDEC

Tasa bruta de 
asistencia de 

adolescentes de 15 a 
17 años

Porcentaje de adolescentes que 
asisten a establecimiento educativo 
según condición de pobreza. 

Trimestral 
/ 

Semestral

EPH -
INDEC

Tasa rezago según 
nivel 

Porcentaje de jóvenes que asisten al 
nivel primario/secundario con dos años 
de atraso en el grado/año que 
deberían cursar según su edad. 

Trimestral 
/ 

Semestral

EPH -
INDEC
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INDICADOR                                  DESCRIPCIÓN                           PERIODICIDAD              FUENTE

Jóvenes de 15 a 24 
años que no asisten y 

no completaron el 
secundario

Porcentaje de jóvenes de 15 a 24 años 
que asistieron y no asisten a un 
establecimiento educativo y no 
completaron el nivel medio. 

Trimestral 
/ 

Semestral

EPH -
INDEC

Jóvenes de 18 a 24 
años que no estudian, 

ni trabajan ni son 
amas de casa

Porcentaje de jóvenes de 18 a 24 años 
que no estudian, no trabajan ni son 
amas de casa.

Trimestral 
/ 

Semestral

EPH -
INDEC

Jóvenes de 18 a 24 años 
que no estudian, no 

trabajan ni son amas de 
casa según condición de 

pobreza. 

Porcentaje de jóvenes de 18 a 24 años 
que no estudian, no trabajan ni son 
amas de casa según condición de 
pobreza.

Semestral
EPH -
INDEC
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TASA DE ASISTENCIA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ENTRE 3 Y 17 
AÑOS.
En porcentajes.

La tasa bruta de asistencia de los 
niños de 3 años aumentó 
apreciablemente entre 2016 y 2017. 
Entre los niños de 4 años, la 
asistencia no alcanza a ser 
universal, a diferencia de los de 5 
que asisten casi en su totalidad. 

Entre los 6 y 14 años la tasa de 

asistencia es casi universal. 

Entre los 15 y 17 años, la tasa de 

asistencia sobrepasa el 90% y 

registra un ligero aumento en el 

último año.

42,9

88,7

97,0 98,7

90,2

54,4

88,0

97,4 99,1

91,1

3 años 4 años 5 años 6 a 14 años 15 a 17 años

2016

2017

Fuente: SIEMPRO en base a EPH de INDEC. II TRIM 2016 y 2017.
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TASA DE ASISTENCIA DE NIÑOS/AS DE 3 Y 4 AÑOS SEGÚN CONDICIÓN 
DE POBREZA.
En porcentajes.En el primer semestre del 2017 el 

41,1% de los niños no pobres de 3 
años no asistía a un establecimiento 
educativo y esto se incrementa a 
57% en los niños y niñas en 
situación de pobreza. 

Entre los niños de 4 años la tasa de 

asistencia escolar se incrementa. 

Sin embargo, aún el 19% de los 

niños en situación de pobreza no 

asiste a jardín de infantes siendo 

obligatorio.

Fuente: SIEMPRO en base a EPH de INDEC – 1er semestre 2017
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TASA DE ASISTENCIA DE NIÑOS/AS DE 5 Y DE 6 A 14 AÑOS SEGÚN 
CONDICIÓN DE POBREZA.
En porcentajes.

Un 97,4% de los niños no pobres de 
5 años asiste a un establecimiento 
escolar, la tasa de asistencia de los 
pobres es similar, 97,2%.

Entre los 6 y 14 años, la asistencia 

escolar es prácticamente universal, 

casi sin diferencias por pobreza 

(99%).

Fuente: SIEMPRO en base a EPH de INDEC – 1er semestre 2017.
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TASA DE ASISTENCIA DE ADOLESCENTES DE 15 A 17 AÑOS SEGÚN 
CONDICIÓN DE POBREZA.
En porcentajes.

La asistencia escolar de 
adolescentes de 15 a 17 años fue 
del 95% entre los no pobres y del 
88% entre los pobres. 

La asistencia escolar entre los 

adolescentes muestra un déficit en 

los que pertenecen a hogares 

pobres.

88,0

95,0

Pobres No pobres

Fuente: SIEMPRO en base a EPH de INDEC – 1er semestre 2017.
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TASA DE REZAGO SEGÚN NIVEL EDUCATIVO.
En porcentajes.

El rezago escolar  en la secundaria 
cuadriplica al del nivel primario, 
aunque en ambos niveles registra 
un muy leve  descenso. 

Para el nivel primario no supera al 

4%, mientras que en el nivel 

secundario se acerca al 20% de los 

estudiantes. 

3,9

18,2

3,5

17,7

Nivel primario Nivel secundario

2016 2017

Fuente: EPH de INDEC. II TRIM 2016 y 2017.
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TASA DE REZAGO SEGÚN NIVEL EDUCATIVO.
En porcentajes.

El rezago en el nivel primario 
alcanza al 2% de los estudiantes en 
el caso de los no pobres, mientras 
que se eleva al 6,2% para los niños 
pobres. 

En el nivel medio, el rezago escolar 

es mucho más alto y alcanza a un 

15% de los no pobres y un 21,6% de 

los adolescentes en situación de 

pobreza. 
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21,6
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15,0
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Pobres
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Fuente: SIEMPRO en base a EPH de INDEC – 1er semestre 2017
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JÓVENES DE 15 A 24 AÑOS QUE NO ASISTEN Y NO TERMINARON EL 
SECUNDARIO Y TASA DE COMPLETITUD DEL NIVEL MEDIO DE LA 
POBLACIÓN OCUPADA.
En porcentajes.

La tasa de deserción del sistema 
educativo de los jóvenes de 15 a 24 
años se ubica en torno al 20%. 

Casi 4 de cada 10 ocupados no 

completó la secundaria. 

19,9

63,3

19,3

64,0

Jóvenes de 15 a 24 años que no estudian y no
completaron el nivel medio

Completitud del nivel medio en la población
ocupada

2016 2017

Fuente:  EPH de INDEC. II TRIM 2016 y 2017.
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JÓVENES DE 18 A 24 AÑOS QUE NO ESTUDIAN, NI TRABAJAN NI SON 
AMAS DE CASA.
En porcentajes.

La proporción de jóvenes de entre 
18 y 24 años que no estudia, ni 
trabaja ni es ama de casa alcanza al 
15% de los jóvenes. 

14,7 15,1

2016 2017

Fuente: EPH de INDEC. II TRIM 2016 y 2017.
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El 23,9% de los jóvenes pobres no 
estudian, ni trabajan ni son amas de 
casa; situación que afecta al 10,6% 
de los no pobres.

La proporción de estos jóvenes 

resulta considerablemente más 

elevada entre los pobres. 

23,9

10,6

Pobres No pobres

Fuente: SIEMPRO en base a EPH de INDEC – 1er semestre 2017.

JÓVENES DE 18 A 24 AÑOS QUE NO ESTUDIAN, NO TRABAJAN NI SON 
AMAS DE CASA SEGÚN CONDICIÓN DE POBREZA.
En porcentajes.
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5. VIVIENDA Y ACCESO A SERVICIOS

• El acceso a una vivienda es la mayor inversión que deben afrontar las familias al inicio de su ciclo de vida. La falta de recursos y 
el costo de las unidades habitacionales suelen restringir la capacidad de acceder a una vivienda acorde a sus necesidades.

• La cuantificación del déficit habitacional en las distintas regiones de nuestro país en un elemento primordial para el desarrollo 
de iniciativas tanto públicas como privadas tendiente a solucionarlo. Así mismo, la evolución del déficit habitacional es 
relevante para analizar el impacto del contexto macroeconómico, como de las políticas públicas orientadas a este sector. 

• No sólo se debe cuantificar el acceso a una vivienda adecuada, en términos de los materiales con los cuales fue construida, sino
también si cuenta con el espacio adecuado para el desarrollo de las actividades de los miembros de la familia.

• Las decisiones de política pública en la materia requieren de una evaluación exhaustiva de los déficit existentes en las distintas 
regiones de nuestro país.

Volver al índice



Volver al índice

VIVIENDA Y ACCESO A SERVICIOS

INDICADOR                                  DESCRIPCIÓN                           PERIODICIDAD              FUENTE

Tasa de hacinamiento 
en la vivienda

Porcentaje de población en hogares 
con más de tres personas por cuarto, 
sin contar baño y cocina. 

Trimestral 
/ 

Semestral

EPH -
INDEC

Tenencia irregular de 
la vivienda

Porcentaje de población en hogares que 
ocupan una vivienda en condiciones de 
tenencia irregular: cedida o prestada, 
ocupada de hecho, ocupantes en relación de 
dependencia o propietarios del terreno 
solamente. 

Trimestral 
/ 

Semestral

EPH -
INDEC

Vivienda inadecuada

Porcentaje población en hogares que habitan 
una vivienda, que no tiene techos y piso de 
materiales adecuados, o que no cuenta con 
distribución de agua por cañerías o inodoro 
con descarga de agua. 

Trimestral 
/ 

Semestral

EPH -
INDEC

Acceso a agua de red
Porcentaje de población en hogares 
que no cuentan con acceso a agua de 
red pública en la vivienda. 

Trimestral 
/ 

Semestral

EPH -
INDEC

54Continúa en P.55
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VIVIENDA Y ACCESO A SERVICIOS

INDICADOR                                  DESCRIPCIÓN                           PERIODICIDAD              FUENTE

Acceso a gas de red
Porcentaje de población en hogares 
que no cuentan con acceso a gas de 
red pública en la vivienda. 

Trimestral 
/ 

Semestral

EPH -
INDEC

Acceso a red cloacal

Porcentaje de población en hogares 
que no cuentan con acceso a red 
pública de eliminación de excretas en 
la vivienda. 

Trimestral 
/ 

Semestral

EPH -
INDEC

55
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POBLACIÓN EN HOGARES CON HACINAMIENTO SEGÚN 
CONDICIÓN DE POBREZA.
En porcentajes.

Entre la población en situación de 
pobreza por ingresos, el 
hacinamiento alcanza al 39% de la 
población duplicando el valor entre 
la población que no está en 
situación de pobreza.
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Fuente: SIEMPRO en base a INDEC. 1er semestre 2017
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POBLACIÓN EN HOGARES CON TENENCIA IRREGULAR DE LA 
VIVIENDA SEGÚN CONDICIÓN DE POBREZA.
En porcentajes.

La tenencia irregular de la vivienda 
tiene mayor incidencia entre la 
población en situación de pobreza 
por ingreso.
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Fuente: SIEMPRO en base a INDEC. 1er semestre 2017
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POBLACIÓN EN HOGARES CON VIVIENDA INADECUADA 
SEGÚN CONDICIÓN DE POBREZA.
En porcentajes.

Aproximadamente, 1 de cada 10 
personas en aglomerados urbanos 
habita una vivienda inadecuada.

La incidencia en personas en 
hogares en situación de pobreza 
alcanza el 12,9%.
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Fuente: SIEMPRO en base a INDEC. 1er semestre 2017
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POBLACIÓN CON ACCESO A AGUA DE RED SEGÚN 
CONDICIÓN DE POBREZA.
En porcentajes.

Casi nueve de cada 10 personas en 
aglomerados urbanos acceden a 
agua de red.

Fuente: SIEMPRO en base a INDEC. 1er semestre 2017
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Más de dos tercios de  la población 
en aglomerados urbanos acceden a 
gas por red.

Sólo el 58,6% de la población en 

situación de pobreza posee  gas de 

red.

Fuente: SIEMPRO en base a INDEC – 1er semestre 2017.

POBLACIÓN CON ACCESO A GAS DE RED SEGÚN 
CONDICIÓN DE POBREZA.
En porcentajes.
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Casi dos tercios de la población en 
aglomerados urbanos accede a la 
red cloacal.

Dicha proporción se reduce entre 

las personas en situación de 

pobreza.

Fuente: SIEMPRO en base a INDEC – 1er semestre 2017.

POBLACIÓN CON ACCESO A RED CLOACAL SEGÚN 
CONDICIÓN DE POBREZA.
En porcentajes.
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6. SALUD

• Las decisiones políticas en materia sanitaria requieren de indicadores que posibiliten el monitoreo permanente de la situación 
de salud de la población, la cobertura prestacional y las políticas de prevención y promoción de la salud. 

• En este sentido, se pretende utilizar un conjunto de indicadores que permitan evaluar a nivel nacional, regional y provincial la
evolución de las principales estadísticas. En particular, la evolución de las tasas y causas de mortalidad en los distintos 
segmentos de la población.

• A la vez, que se realizará un seguimiento de las distintas coberturas de la salud que posee la población, a fin de determinar los 
segmentos más vulnerables. 

Volver al índice
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SALUD

INDICADOR                                  DESCRIPCIÓN                           PERIODICIDAD              FUENTE

Cobertura de salud
Porcentaje de la población según tipo 
de cobertura de salud. 

Trimestral
EPH -
INDEC

Cobertura de salud
Cobertura de salud explícita por 
quintiles de ingreso 

Trimestral
EPH -
INDEC

Cobertura de salud
Porcentaje de la población según tipo 
de cobertura de salud y por condición 
de pobreza.

Semestral
EPH -
INDEC

Afiliados al PAMI
Cantidad de afiliados a PAMI y con 
subsidio social de medicamentos.

Mensual
Gob. 

Abierto 
PAMI
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SALUD

INDICADOR                                  DESCRIPCIÓN                           PERIODICIDAD              FUENTE

Peso al nacer
Peso al nacer de los nacidos vivos, 
2014 - 2016

Anual
DEIS -
MSAL

Nivel educativo de las 
madres

Nivel educativo alcanzado de las 
madres adolescentes y totales.

Anual
DEIS -
MSAL

Madres adolescentes
Porcentaje de madres adolescentes de 
nacidos vivos.

Anual
DEIS -
MSAL

Tasas de mortalidad y 
razón de mortalidad 

materna.

Tasas de mortalidad infantil, niños de 
1 a 4 años, general y razón de 
mortalidad materna.

Anual
DEIS -
MSAL

Mortalidad materna
Defunciones maternas según grupo 
de causas.

Anual
DEIS -
MSAL

Volver al índice
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SALUD

INDICADOR                                  DESCRIPCIÓN                           PERIODICIDAD              FUENTE

Femicidios Tasa de Femicidios Anual
DEIS -
MSAL

Mortalidad por 
accidentes de tránsito

Tasa de mortalidad por accidentes de 
tránsito por cada 100.000 habitantes. 

Anual INDEC

Factores de riesgo: 
Obesidad en adultos

Prevalencia de obesidad en adultos.

2005

2009

2013

ENFR-
MSAL

Factores de Riesgo Factores de Riesgo

2005

2009

2013

ENFR-
MSAL
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Entre el segundo trimestre de 2017 
e idéntico período del año anterior 
no se produjeron cambios 
significativos respecto a la 
cobertura médica en los 
aglomerados urbanos.

Aproximadamente el 30% de la 

población está cubierta de forma 

exclusiva por el sistema público de 

salud.

POBLACIÓN SEGÚN TIPO DE COBERTURA MÉDICA DE 
SALUD⁽1⁾, 2016-2017.
En porcentajes.
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Volver al índice

COBERTURA PÚBLICA EXCLUSIVA SEGÚN QUINTILES DE INGRESO.
En porcentajes.

Al desagregar por quintil de 
ingreso, se observa que el 61% de 
las personas del 1er quintil cuentan 
con cobertura pública exclusiva.

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación  en base a EPH II trim 17-INDEC
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POBLACIÓN SEGÚN TIPO DE COBERTURA MÉDICA DE SALUD 
Y CONDICIÓN DE POBREZA.
En porcentajes.

Al desagregar por condición de 
pobreza, se observa que 6 cada 10 
personas en condición de pobreza 
utiliza de forma exclusiva el sistema 
público de salud frente a menos de 
2 personas cada 10 de la población 
no pobre.

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación  en base a EPH II trim 17-INDEC
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En 2016 se notificaron 728.035 
nacidos vivos.

El porcentaje de nacidos vivos con 

bajo peso al nacer no varió 

significativamente durante el 

período 2014- 2016.

PESO AL NACER DE LOS NACIDOS VIVOS.
En porcentajes.

Volver al índice

Fuente: DEIS del Ministerio de Salud de la Nación.

Ver Glosario
Salud



15,1% 14,5% 13,6%

68,2% 67,5% 68,4%

15,6% 16,3% 17,1%

1,2% 1,6% 0,9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2014 2015 2016

Menor de 20 años de 20 a 34 años de 35 y más Sin especificar edad

SALUD

70

Durante el período 2014 – 2016 se 
redujo en un punto y medio 
porcentual la participación de las 
madres adolescentes menores de 
20 años.

Por otro lado, se observó un leve 

incremento en la proporción de 

madres mayores de 35 años.

PORCENTAJE DE MADRES ADOLESCENTES DE NACIDOS 
VIVOS: EDAD DE LA MADRE.
En porcentajes.

Volver al índice

Fuente: DEIS del Ministerio de Salud de la Nación.
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En 2016, el 44% de las madres no 
había completado la secundaria. 

Dicho porcentaje ascendía a 77% en 

las madres menores de 20 años.

NIVEL EDUCATIVO DE LAS MADRES SEGÚN EDAD DE LAS MISMAS, 2016.
En porcentajes.

Volver al índice

Fuente: DEIS del Ministerio de Salud de la Nación.
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En 2016 la tasa de mortalidad 
infantil se mantuvo estable con 
respecto al año anterior.

La razón de mortalidad materna 

tuvo una pequeña merma respecto 

a 2015.

EVOLUCIÓN DE LA TASA DE MORTALIDAD GENERAL, TASA DE 
MORTALIDAD INFANTIL, TASA MORTALIDAD DE NIÑOS DE 1 A 4 AÑOS Y 
RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA.

Volver al índice

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación.
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En 2016, se registraron 245 
defunciones maternas.

El 17,6% de las muertes maternas 

estuvo asociado a abortos.

DEFUNCIONES MATERNAS POR GRUPO DE CAUSAS.
AÑO 2016.

Volver al índice
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indirecta; 
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Fuente: DEIS Ministerio de Salud de la Nación.
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TASA DE MORTALIDAD
(POR 1.000 HABITANTES). 
AÑO 2016.

Volver al índice

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación.
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TASA DE MORTALIDAD INFANTIL 
(POR 1.000 HABITANTES). 
AÑO 2016.

Volver al índice

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación.

RAZÓN DE MORTALIDAD 
MATERNA. 
AÑO 2016
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Volver al índice

Fuente: Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. .

En el año 2016 se registraron 254 
femicidios a nivel nacional.
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A lo largo del  período 2014 – 2016  
la tasa de mortalidad por 
accidentes de transito se redujo en 
más de 2 puntos porcentuales.

MUERTES POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO.
Por cada 100.000 habitantes

Volver al índice

Fuente: DEIS Ministerio de Salud de la Nación.
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Obesidad (IMC ≥ 30)

De 2005 a 2013 la prevalencia de 

obesidad aumentó un 42,5%.

PREVALENCIA DE OBESIDAD EN ADULTOS SEGÚN JURISDICCIÓN

Volver al índice

Fuente: elaboración propia en base a Encuesta Nacional de Factores de 

Riesgo. Ministerio de Salud de la Nación.
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Factores de Riesgo

En 2013 aumentó un 42,5% la 

prevalencia de obesidad respecto 

del 2005.

Entre 2009 y 2013 disminuyó el 

porcentaje de población que agrega 

siempre sal a las comidas después 

de la cocción o al sentarse a la 

mesa.
Volver al índice

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación en base a Encuesta Nacional de 

Factores de Riesgo. 

Principales indicadores
2005 2009 2013

(IC 95%) (IC 95%) (IC 95%)

Salud general mal o regular (población total)
19,9 19,2 21,2

(19 – 20,9) (18,5 – 20) (20,4 – 22,2)

Está ansioso o deprimido
22,8 19,3 16,3

- (18,5 – 20,0) (1,9 – 2,0)

Actividad física baja (población total)
- 54,9 54,7

(53,7 – 56,1) (53,2 – 56,2)

Promedio diario de porciones de frutas o 

verduras consumidas (población total)

- 2,0 1,9

- (1,9 – 2,0) (1,9 – 2,0)

Siempre/casi siempre utiliza sal después de la 

cocción al sentarse a la mesa (población total)

23,1 25,3 17,3

(21,9 – 24,5) (24,4 - 26,3) (16,4 – 18,2)

Sobrepeso (IMC≥25 Y <30) (población total)
34,4 35,4 37,1

(33,4 – 35,5) (34,6 – 36,3) (36 – 38,2)

Obesidad (IMC≥30) (población total)
14,6 18,0 20,8

(13,9 - 15,5) (17,4 - 18,7) (93,9 - 21,8)

Consumo de tabaco (población total)
29,7 27,1 25,1

(28,7 – 30,8) (26,3 – 27,9) (24,2 – 26,2)

Control de Presión Arterial en los últimos 2 

años (población total)

78,7 81,4 82,4

(77,6 – 79,7) (80,4 – 82,2) (81,4 – 83,4)

Prevalencia de presión arterial elevada (de los 

que se controlaron)

34,5 34,6 34,1

(33,3 – 35,7) (33,6 – 35,5) (32,9 – 35,3)

Ver Glosario
Salud
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Volver al índice

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación en base a Encuesta Nacional de Factores de Riesgo. 

Estadísticas criminales

Hechos cada 
100.000 hab.

Año 2015 Año 2016

Tasa del total de hechos delictivos 3.636,0 3.434,0 

Delitos contra las personas

Tasas

Tasa de víctimas de homicidios dolosos
6,6 6,0 

Tasa de víctimas de lesiones dolosas
440,0 342,0 

Tasa de amenaza
450,0 389,0 

Tasa de víctimas de homicidios culposos en siniestros viales
10,1 9,7 

Tasa de víctimas de lesiones culposas en siniestros viales
227,0 242,0 

Tasa de víctimas de violaciones
8,7 8,5 

Tasa de víctimas de otros delitos contra la integridad sexual
31,3 21,3 

Delitos contra la propiedad

Tasas

Tasa de robo 1.097,0 1.066,0 

Tasa de hurto 653,0 654,0 

Tasa del total de los delitos contra la propiedad 1.999,0 1.942,0 

Año 2015 Año 2016

Trata de personas – Cantidad de víctimas 1.058 709 
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8. PROGRAMAS SOCIALES

• El objetivo de la política social es garantizar que todos los argentinos tengan las mismas oportunidades de crecer y mejorar su 
calidad de vida.

• En este sentido, desde el Estado Nacional se implementan diversos programas tendientes a atender las diferentes 
problemáticas de la población. 

• Relevar sistemáticamente la información cuantitativa y cualitativa generada por la interacción constante de los programas 
sociales con su contexto y los elementos que lo condicionan son determinantes para el perfeccionamiento de las políticas 
públicas.

• Es sumamente significativo cuantificar el nivel de ejecución de los distintos programas, con el objeto de determinar los recursos 
que se están asignando a los distintos segmentos de la población.

• El perfeccionamiento de las políticas públicas requieren identificar los déficits existentes, así como evaluar en forma continua
las metas alcanzadas por cada uno de los programas implementados.

Volver al índice



Temática Dependencia Programa Fuente Indicador Período
Valor Indicador y 

monto ejecutado

Alimentario y 

protección social
MDS

PNSA 

centralizado

SIEMPRO en base a  

MDS.

Titulares de tarjeta 
alimentaria

Monto (1) 

4° Trimestre 

2017

221.926

$ 526.557.135

PNSA descentralizado

Hogares que reciben tarjeta 
según Convenio (4)

Monto (1) 

4° Trimestre 

2017

1.089.549*

$1.595.232.074

Abordaje Comunitario

Comedores

comunitarios

Comedores  comunitarios    
con asistencia Financiera. 

Monto (1)

4° Trimestre 

2017

1.234

$ 788.961.394

Refuerzo a servicio
alimentario escolar

Escuelas con comedores 
escolares

4° Trimestre

2017

18,177

$1.347.055.015

Plan Nacional de
protección social

SINTyS en base a 
MDS

Titulares Diciembre 2017 5.252

Discapacidad
MSAL

Servicio Nacional de 
Rehabilitación Servicio Nacional de 

Rehabilitación

Certificados únicos de 
discapacidad  (CUD)
emitidos en el año

CUDs emitidos desde el año 
2009

2016

225.865

957.610

Educación MEDUC Progresar
SINTyS en base a 

ANSES
Titulares Diciembre 2017 1.005.946

Energía

MINEM

Tarifa social energía 
eléctrica SINTyS en base a 

ENARGAS y entes 
de electricidad

Titulares de suministros que 
cumplen criterios de TS 
(potenciales)

Enero 2018 3.051.864

Tarifa social gas 
natural

Diciembre 2017 1.581.134

ANSES Programa Hogar
SINTyS en base a 
Programa Hogar

Titulares a los que se otorgó 
el subsidio

Diciembre 2017 2.790.635

82
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* A validar
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PROGRAMAS SOCIALES Y SEGUIRIDAD SOCIAL

Volver al índice

Ver 
Aclaraciones 

en Anexo

Temática Dependencia Programa Fuente Indicador Período
Valor Indicador y 

monto ejecutado

Salud

PAMI

Subsidio social 

medicamentos

ambulatorios

Gobierno Abierto 

PAMI

Cantidad de afiliados 

con cobertura de 

100% en medic.

Noviembre 2017 1.348.317*

MSAL SUMAR
SINTyS en base a 
MSAL

Cantidad de 
personas con 
cobertura pública
exclusiva y 
nominalizadas

Enero 2018 15.079.515

MSAL Incluir Salud
SINTyS en base a 

MSAL
Titulares Marzo 2017 896.573

Pensiones no 

contributivas

Agencia Nacional de 

Discapacidad
PNC por invalidez 

SIEMPRO – SIM  en 

base a la Agencia 

Nacional de 

Discapacidad

Titulares (3)

Monto  (1)
4° Trimestre 2017

1.058.884

$71.781.518.034

ANSES
PNC Madres de 7 o 

más hijos (6)

SIEMPRO – SIM  en 

base a MDS.

Titulares 

Monto  (1)
3er. Trimestre 2017

311.195

$18.870.975.027

ANSES
PNC ex 
Combatientes de 
Malvinas

BESS MTEySS
Cantidad de 
pensiones

Sept. 2017 22.194

ANSES

PNC: Vejez

PNC Graciables del 
Congreso, familiares 
de desaparecidos y 
Leyes esp. 

SIEMPRO – SIM  en 

base a MDS

Titulares 

Monto  (1)
3er. Trimestre 2017

2.721
$ 172.241.465

71.321
$ 4.052.634.747
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Volver al índice

Ver 
Aclaraciones 

en Anexo

Temática Dependencia Programa Fuente Indicador Período
Valor Indicador y 

monto ejecutado

Trabajo

PRIST 

(AT +EH +DB)

SIEMPRO – SIM en 
base a MDS

Titulares 

Monto  (1)

4° Trimestre 2017

261.004

$12.246.433.785

MDS

Argentina Trabaja

Titulares

163.188

Ellas hacen
80.178

17.638
Desde el barrio

Salario social 
complementario 

(Proyectos 
productivos 

comunitarios)

SINTyS en base a 
MDS

Titulares Diciembre 2017 164.123

Monotributo Social 
SIEMPRO – SIM en 

base a MDS
Titulares con CUIT y 

CUR
Enero 2018

Activos sin costo 
cero : 107.827 

Costo cero: 302.936

Total 410.763

MTEySS

Jóvenes con más y 
mejor trabajo

SIEMPRO – SIM en 
base a MTEySS

Cantidad de 
liquidaciones (3)

Monto (1)

4° Trimestre 2017

81.060

$ 1.113.283.982

Otros planes 
nacionales de 

empleo 

178.876

$4.170.191.588

Seguro de 
Capacitación y 

empleo 

56.956

$618.059.948
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Volver al índice

Ver 
Aclaraciones 

en Anexo

Temática Dependencia Programa Fuente Indicador Período
Valor Indicador y 

monto ejecutado

Seguridad social

MTEySS
Seguro de 

desempleo
ANSES

Total país. Prestaciones 
por desempleo. Casos.

Septiembre 

2017
104.462

ANSES

Asignación universal 

para protección 

social - hijo

ANSES
Cantidad de menores de 
18 años con AUH

Noviembre 

2017
3.956.042

Asignación universal 
para protección 
social - embarazo

ANSES Titulares de derecho
Septiembre 

2017
79.670

Asignaciones 
familiares –

hijo

ANSES 
Cantidad de menores de 
18 años con asignaciones

Noviembre 

2017
4.991.960

Asignaciones
familiares - prenatal

ANSES

Datos abiertos
Cantidad de asignaciones

Septiembre 

2017
51.903

Vivienda

MININT PROCREAR

Informe N° 107  
Honorable Cámara 
de Diputados de la 
Nación. JGM.

Cantidad de escrituras 
firmadas.

2016 - 2017 10.667

JGM RENABAP RENABAP
Cantidad de certificados 
de vivienda familiar 
entregados

2017 62..883

Niñez MDS
Plan Nacional de 
Primera Infancia

MDS

Cantidad de niños bajo 
programa. 

EPIs subsidiados 

2017

118.046

1.150
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La economía Argentina mostró un 
sostenido crecimiento en el 3er. 
Trimestre de 2017.

La recuperación del crecimiento 

estuvo asociada al incremento de la 

inversión y, en menor medida, del 

consumo privado.

TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB Y COMPONENTES DE LA DEMANDA 
AGREGADA.
Variación interanual en p.p

Volver al índice

Fuente: elaboración propia en base a INDEC.
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El Estimador Mensual de la 
Actividad Económica evidencia que 
el crecimiento económico se 
mantuvo en el último trimestre de 
2017.

La economía Argentina evidencia 

un crecimiento ininterrumpido 

desde el segundo trimestre de 

2017.

TASA DE CRECIMIENTO DEL ESTIMADOR MENSUAL DE LA 
ACTIVIDAD ECONÓMICA(1).
Variación interanual en p.p

Volver al índice
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Nota: (1) Serie con estacionalidad.

Fuente: elaboración propia en base a información del INDEC.
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La tasa de variación del IPC-GBA 
evidenció una reducción a lo largo 
de 2017.

Sin embargo, el ritmo de variación 

de los precios volvió a 

incrementarse en diciembre de 

2017.

EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE PRECIOS MINORISTAS 
A NIVEL NACIONAL.
Variación porcentual interanual.

Volver al índice

Fuente: elaboración propia en base a INDEC.
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El 10% más rico gana casi lo mismo 
que el 60% más pobre.

RELACIÓN ENTRE EL 10% MÁS RICO Y EL 60% MÁS 
POBRE (1), 3ER. TRIMESTRE DE 2017.
En porcentajes

Volver al índice

Ingreso per cápita familiar

(en $)

Deciles Mediana

1 1.478

2 2.750

3 3.800

4 4.817

5 6.000

6 7.200

7 8.950

8 11.000

9 15.000

10 23.250

Total 6.500
Nota: (1) Se consideró el ingreso per cápita familiar (IPCF).

Fuente: elaboración propia en base a INDEC.
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La evolución de la pobreza está muy 
vinculada al comportamiento del 
nivel de precios.

Periodos de aceleración de la 

inflación se vinculan históricamente 

con mayores tasas de pobreza y 

viceversa.

POBREZA E INFLACIÓN, 1989-2002(1).
En porcentajes de la población y variación anual

Volver al índice
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Se observaron subas significativas 
en la incidencia de la pobreza y la 
indigencia en algunos aglomerados 
urbanos.

Se consideraron aglomerados con 

suba de pobreza e indigencia 

mayores a 1 p.p aproximadamente.

AGLOMERADOS URBANOS CON AUMENTO DE LA 
POBREZA Y LA INDIGENCIA, 2016-2017.
En porcentajes

Volver al índice

Regiones
2 sem. 

2016

1 sem. 

2017
Var.

Gran La Plata 24,2 30,8 6,6

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 9,5 13,4 3,9

Comodoro Rivadavia - Rada Tilly 15,7 17,7 2

Posadas 28 29,7 1,7

Santiago del Estero - La Banda 44 45,4 1,4

Ushuaia - Río Grande 9,7 10,8 1,1

Regiones
2 sem. 

2016

1 sem. 

2017
Var.

Santiago del Estero - La Banda 8,8 13,1 4,3

Gran Rosario 3,8 7 3,2

Corrientes 6,5 9,3 2,8

Gran Paraná 2,4 4,8 2,4

Ushuaia - Río Grande 2,1 3 0,9

INDIGENCIA

POBREZA
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CANASTA BÁSICA ALIMENTARIA Y TOTAL POR REGIONES.
Adulto equivalente. En pesos corrientes

Volver al índice

Mes Año

Línea de indigencia (CBA) Línea de pobreza  (CBT) 

GBA CUYO NEA NOA PAMPEANA PATAGONIA GBA CUYO NEA NOA PAMPEANA PATAGONIA 

jun-16 $ 1.614,32 $ 1.445,22 $ 1.447,63 $ 1.413,77 $     1.614,33 $      1.661,42 $ 3.938,94 $ 3.757,58 $ 3.315,07 $ 3.209,27 $     3.938,96 $      4.602,13 

jul-16 $ 1.666,48 $ 1.494,04 $ 1.496,21 $ 1.458,24 $     1.660,19 $      1.713,67 $ 4.032,88 $ 3.854,62 $ 3.396,40 $ 3.281,04 $     4.017,66 $      4.712,59 

ago-16 $ 1.675,05 $ 1.496,09 $ 1.501,91 $ 1.459,38 $     1.662,99 $      1.723,86 $ 4.036,87 $ 3.844,95 $ 3.394,32 $ 3.269,01 $     4.007,81 $      4.723,38 

sep-16 $ 1.711,22 $ 1.536,29 $ 1.540,68 $ 1.498,62 $     1.705,31 $      1.767,89 $ 4.089,82 $ 3.917,54 $ 3.451,12 $ 3.326,94 $     4.075,69 $      4.790,98 

oct-16 $ 1.739,34 $ 1.559,00 $ 1.559,51 $ 1.516,82 $     1.731,84 $      1.797,44 $ 4.191,81 $ 4.006,63 $ 3.524,49 $ 3.397,68 $     4.173,73 $      4.924,99 

nov-16 $ 1.762,65 $ 1.577,67 $ 1.573,18 $ 1.532,67 $     1.753,27 $      1.819,64 $ 4.247,99 $ 4.038,84 $ 3.539,66 $ 3.417,85 $     4.225,38 $      4.967,62 

dic-16 $ 1.766,62 $ 1.574,22 $ 1.571,59 $ 1.526,86 $     1.754,08 $      1.822,96 $ 4.257,55 $ 4.045,75 $ 3.551,79 $ 3.420,17 $     4.227,33 $      4.994,91 

ene-17 $ 1.789,15 $ 1.595,31 $ 1.590,44 $ 1.541,73 $     1.777,09 $      1.848,50 $ 4.311,85 $ 4.099,95 $ 3.594,39 $ 3.453,48 $     4.282,79 $      5.064,89 

feb-17 $ 1.821,02 $ 1.628,44 $ 1.620,35 $ 1.570,68 $     1.810,32 $      1.882,42 $ 4.425,08 $ 4.217,66 $ 3.694,40 $ 3.549,74 $     4.399,08 $      5.195,48 

mar-17 $ 1.876,56 $ 1.681,49 $ 1.672,78 $ 1.623,37 $     1.863,58 $      1.939,76 $ 4.560,04 $ 4.338,24 $ 3.797,21 $ 3.652,58 $     4.528,50 $      5.334,34 

abr-17 $ 1.915,47 $ 1.713,91 $ 1.709,08 $ 1.661,21 $     1.901,16 $      1.975,67 $ 4.692,90 $ 4.456,17 $ 3.913,79 $ 3.770,95 $     4.638,83 $      5.492,36 

may-17 $ 1.937,24 $ 1.731,70 $ 1.729,40 $ 1.681,95 $     1.922,00 $      1.994,94 $ 4.746,24 $ 4.519,74 $ 3.960,33 $ 3.818,03 $     4.708,90 $      5.545,93 

jun-17 $ 1.956,42 $ 1.747,95 $ 1.743,77 $ 1.698,68 $     1.940,78 $      2.012,13 $ 4.793,23 $ 4.562,15 $ 4.010,67 $ 3.872,99 $     4.754,91 $      5.613,84 

Var % junio 17/dic 16 10,7% 11,0% 11,0% 11,3% 10,6% 10,4% 12,6% 12,8% 12,9% 13,2% 12,5% 12,4%

Var % jun17/jun 16 21,2% 20,9% 20,5% 20,2% 20,2% 21,1% 21,7% 21,4% 21,0% 20,7% 20,7% 22,0%
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En enero de 2018, el poder de 
compra de la AUH era 0,8% superior 
a diciembre 2016.

PODER DE COMPRA DE ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR HIJO
Variación anual

Volver al índice

Nota: deflactado por IPC, empalme IPC-CABA, IPC-GBA e IPC-Nacional a partir de 

disponibilidad del dato. Fuente: ANSES.
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Los beneficios liquidados subieron 
en 191.911 en un año.

JUBILACIONES Y PENSIONES
Beneficios Liquidados

Volver al índice

Fuente:  ANSES - período Sept. 2017 – Sept. 2016.

Incremento Jubilaciones y pensiones entre Sep17 y Sep16

Tipo Cantidad

Jubilaciones 108.061

Pensiones 30.336

Malvinas y otros 1.231

PUAM 52.283

Total 191.911
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El poder de compra del haber 
mínimo se recuperó en relación a 
2016, aunque aún permanece un -
4,7% por debajo de diciembre 2015.

PODER DE COMPRA DEL HABER MÍNIMO JUBILATORIO
Variación anual

Volver al índice

Nota: deflactado por IPC, empalme IPC-CABA, IPC-GBA e IPC-Nacional a partir de 

disponibilidad del dato. Fuente: ANSES.
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Nacidos Vivos
Tasa de Natalidad

Las jurisdicciones con mayor 

natalidad son Misiones, Formosa, 

Salta y Chaco

AGLOMERADOS URBANOS CON AUMENTO DE LA 
POBREZA Y LA INDIGENCIA, 2016-2017.
En porcentajes

Volver al índice

TOTAL DE NACIDOS VIVOS POR JURISDICCIÓN, AÑO 2016. 

Jurisdicción de Residencia Nacidos Vivos Tasa de Natalidad

República Argentina 728.035 16,7

CABA 40.136 13,1

Buenos Aires 272.471 16,2

Catamarca 6.685 16,7

Cordoba 56.460 15,7

Corrientes 20.033 18,5

Chaco 22.023 19,1

Chubut 9.608 16,6

Entre Rios 22.195 16,6

Formosa 11.369 19,4

Jujuy 12.380 16,8

La Pampa 5.222 15,1

La Rioja 6.182 16,6

Mendoza 33.378 17,5

Misiones 25.319 21

Neuquen 11.238 17,9

Rio Negro 11.924 16,8

Salta 26.273 19,4

San Juan 14.017 18,8

San Luis 7.504 15,5

Santa Cruz 6.119 18,6

Santa Fe 55.971 16,3

Santiago del Estero 17.515 18,7

Tucumán 28.306 17,5

Tierra del Fuego 2.829 18,1

Otros Paises 251 -

Lugar no especificado 2.627 -

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación 
en base a DEIS.

Ver Glosario
Salud
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Desde el 2012 la tasa de fecundidad 
adolescente viene presentando un 
leve descenso al igual que la tasa de 
fecundidad general. 

TASA DE FECUNDIDAD GENERAL POR CADA 100.000 MUJERES Y 
TASA DE FECUNDIDAD ADOLESCENTE POR CADA 1.000. AÑOS 
2010-2015

Volver al índice

TOTAL DE NACIDOS VIVOS POR JURISDICCIÓN, AÑO 2016. 

Ver Glosario
Salud

Fuente:  Ministerio de Salud de la Nación.
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Aproximadamente el 27% de los 
afiliados al PAMI tenía el subsidio 
social de 100% en medicamentos.

AFILIADOS AL PAMI Y COBERTURA 100% 
MEDICAMENTOS, 2017(1).
En cantidad de personas.

Volver al índice

Ver Glosario
Salud

Nota (1): Actualizado a Noviembre 2017.
Fuente: en base a información del PAMI.

Cantidad de beneficiarios 

con

Registro de tratamiento 

Farmacológico autorizado 

(Subsidio social)

Cantidad de beneficiarios 

activos PAMI 

1.348.317 4.960.891

http://datos.pami.org.ar:5000/dataset/registro-de-tratamiento-farmacologico-subsidio-social-cobertura-al-100-en-medicamentos-ambulatorios
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En el año 2016 se registraron 254 
femicidios a nivel nacional.

FEMICIDIOS
Año 2016

Volver al índice

Ver Glosario
Salud

Fuente: Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

Rango etario de las víctimas Cantidad

0 a 10 años 6

11 a 15 años 11

16 a 20 años 34

21 a 40 años 123

41 a 60 años 55

Más de 60 años 17

Desconocido 8

Total 254
123 de 254 víctimas tenían entre 21 

y 40 años.
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Cobertura Efectiva Básica

POBLACIÓN CON COBERTURA EFECTIVA BÁSICA. 
Febrero 2017

Volver al índice

Ver Glosario
Salud

Es un indicador de la efectividad en 

el acceso por parte de la población 

con cobertura pública exclusiva ya 

que implica que el beneficiario haya 

recibido al menos una prestación de 

salud en un intervalo de tiempo 

predeterminado garantizando de 

esta forma el real acceso a los 

servicios de salud.



SALUD

102

Obesidad infantil
(IMC ≥ 30)

PREVALENCIA DE OBESIDAD INFANTIL 2004/2005
SEGÚN JURISDICCIÓN

Volver al índice

Ver Glosario
Salud

En la ENNYS la prevalencia de 

obesidad infantil fue de 10,4%. Las 

provincias de Tierra del Fuego, San 

Juan, San Luis, Buenos Aires, 

Catamarca, Santa Cruz, Chubut, La 

Rioja, Entre Ríos y Santa Fe 

presentaron las prevalencias de 

obesidad más elevadas.

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación en base a Encuesta Nacional de Nutrición y Salud. 

(4,7 - 6,9)

(7,7 - 9,2)

(9,6 - 11,3)

(11,6 - 13,3)
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Prácticas preventivas

PREVALENCIA DE REALIZACIÓN DE ALGÚN ESTUDIO DE RASTREO 
DE CANCER DE COLON EN LA POBLACIÓN DE 50 A 75 AÑOS POR 
SEXO. 2013

Volver al índice

Ver Glosario
Salud

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación en base a Encuesta Nacional de Factores de Riesgo.
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PRÁCTICAS PREVENTIVAS

Volver al índice

Ver Glosario
Salud

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación en base a Encuesta Nacional de Factores de Riesgo. Total país.

Realización de mamografía en los últimos 
dos años en mujeres de 50 a 70 años

Realización de Papanicolaou en los últimos 
dos años en mujeres de 25 a 65 años

2005 2009 2013

46,1% 59,0% 65,6%

2005 2009 2013

60,6% 68,3% 71,6%
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Cardiopatías Congénitas 
PACIENTES OPERADOS POR CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS CON 
COBERTURA EXCLUSIVA DEL SUB-SECTOR PÚBLICO, 2010-2017. 

Volver al índice

Ver Glosario
Salud

Desde que comienza el programa 

en el año 2010 hasta la actualidad 

logró:

 Diagnóstico:  aumento en un 70%  

 Cirugías cardiacas infantiles aumento 

el 60%.

 Disminuyó la edad del diagnóstico de 

890 días de vida a 150 días de vida

 Se redujo la lista de espera de 

cirugías de 900 niños a 140 niños

 Se redujo la edad quirúrgica de 11 

meses de vida a 5 meses de vida.

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación en base a SUMAR .
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En el año 2017 se incorporaron al 
Calendario Nacional de Vacunación  
3 nuevas vacunas (meningococo, 
VPH para varones y neumococo) 
alcanzando las 20 vacunas.

DOSIS DE VACUNACIÓN DISTRIBUIDAS. 2015-2017

Volver al índice

Ver Glosario
Salud

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación en base a DICEI.
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Medicamentos Esenciales

DISTRIBUCIÓN DE TRATAMIENTOS Y BOTIQUINES. 2015-2017

Volver al índice

Ver Glosario
Salud

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación en base a CUS-Medicamentos.
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NOTAS ACLARATORIAS DE INFORMACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES:

(1) Los montos ejecutados son acumulados al trimestre de referencia.

(2) En los programas de empleo de MTEySS se incluye la totalidad de las líneas de la Secretaría de Empleo del MTEySS.

(3) A partir del 4º trimestre de 2017, las PNC de Invalidez y trasplantados (incluidas dentro de Leyes Especiales) dependen de la Agencia
Nacional de Discapacidad. El resto de las PNC están bajo la órbita de ANSES.

(4) Los datos del PNSA Descentralizado de titulares corresponden a los que se encuentran bajo convenio. El programa realiza transferencias
presupuestarias de cuotas que no necesariamente pueden corresponder al período de transferencia analizado. Los montos informados
corresponden únicamente a los fondos nacionales.

Volver al índiceVolver a diapositiva
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GLOSARIO - MERCADO DE TRABAJO

Tasa de actividad: Calculada como porcentaje entre la PEA y la población total de referencia.

Tasa de empleo: Calculada como porcentaje entre la población ocupada y la población total de referencia.

Tasa de desocupación: Calculada como porcentaje entre la población desocupada y la PEA.

Tasa de subocupación: Calculada como porcentaje entre la población subocupada y la PEA.

Población económicamente activa (PEA): La integran las personas que tienen una ocupación o que sin tenerla la están buscando activamente. Está 
compuesta por la población ocupada más la población desocupada.

Población ocupada: Conjunto de personas que tiene por lo menos una ocupación, es decir que en la semana de referencia ha trabajado como mínimo 
una hora (en una actividad).

Población desocupada: Se refiere a personas que, no teniendo ocupación, están buscando activamente trabajo.

Población subocupada: Se refiere a la subocupación por insuficiencia de horas, visible u horaria y comprende a los ocupados que trabajan menos de 
35 horas semanales por causas involuntarias y están dispuestos a trabajar más horas.

Volver al índiceVolver a diapositiva
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GLOSARIO – INDICADORES DE SALUD (1/2)

Cobertura de salud: Refiere a la cobertura de salud por medio de: a) un sistema de atención médica (obligatoria) brindado por las Obras Sociales, en

el caso de las personas que trabajan en relación de dependencia, o son jubiladas o pensionadas; b) un sistema de prepago voluntario que realizan las

personas afiliadas a un plan médico o mutual. Población sin cobertura de salud: incluye a todas las personas que no están adheridos a una Obra Social

ni tampoco están afiliados a un plan médico o mutual prepago (voluntario).

Obesidad infantil: Niños y niñas con peso superior al 120% del peso medio correspondiente a un niño o niña de su misma longitud/estatura, en el

caso de la referencia nacional. En el caso de prevalencia según la referencia de la OMS se utilizó como valor límite +2 desviaciones estándar.

Tasa global de fecundidad: Tasa global de fecundidad representa el número medio de hijos por mujer que en un periodo dado habría nacido por cada

1.000 mujeres sometidas a las tasas de fecundidad observadas para ese período.

Tasa Bruta de Natalidad: Razón entre el número de nacidos vivos registrados en la población de una zona geográfica dada

Tasa bruta de mortalidad: Razón entre el número de defunciones en una población durante un año específico y la población total a mitad de año,

para el mismo año, usualmente multiplicada por 1.000.

Tasa de mortalidad infantil: Cociente entre el número de muertes de niños menores de un año de edad en un determinado año y el número de

nacidos vivos en el mismo año, para un determinado país, territorio o área geográfica, expresado por 1.000 nacidos vivos.

Tasa de mortalidad neonatal: Cociente entre el número de nacidos vivos que mueren antes de cumplir 28 días de edad en un determinado año y el

número de nacidos vivos en el mismo año, para un determinado país, territorio o área geográfica, expresado por 1.000 nacidos vivos.

Volver al índiceVolver a diapositiva
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GLOSARIO – INDICADORES DE SALUD (2/2)

Tasa de mortalidad postneonatal: Cociente entre el número de nacidos vivos que mueren antes de cumplir un año de edad pero han vivido 28 días o

más, en un determinado año y el número de nacidos vivos en el mismo año, para un determinado país, territorio o área geográfica, expresado por

1.000 nacidos vivos.

Razón de mortalidad materna: Cociente entre el número de muertes maternas en un determinado año y el número de nacidos vivos en el mismo

año, expresado por 10.000 nacidos vivos, para un determinado país, territorio o área geográfica, según reportado por la autoridad sanitaria nacional.

Muerte materna: Se define como la defunción de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación de su

embarazo, independientemente de la duración y sitio del embarazo debida a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su

atención (principalmente códigos O00-O99, A34 de la CIE-10), pero no por causas accidentales o incidentales.

Las defunciones maternas pueden subdividirse en dos grupos:

Defunciones obstétricas directas: Son las que resultan de complicaciones obstétricas del estado de gestación (embarazo, trabajo de parto y

puerperio), de intervenciones, de omisiones, de tratamiento incorrecto, o de una cadena de acontecimientos originada en cualquiera de las

circunstancias mencionada.

Defunciones obstétricas indirectas: Son las que resultan de una enfermedad existente desde antes del embarazo o de una enfermedad que

evoluciona durante el mismo, no debidas a causas obstétricas directas pero sí agravadas por los efectos fisiológicos del embarazo.

Volver al índiceVolver a diapositiva
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