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La situación de la pobreza en Argentina
Tasa de pobreza

Tasa de indigencia

La canasta básica total
empleada asciende a

cerca de $2.250,
comparado con $1.311

del INDEC.

Hogar tipo:
4 miembros
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Fuente: IERAL sobre la base de EPH (INDEC) y FIEL.

La canasta básica
alimentaria empleada
asciende a cerca de

$1.225, comparado con
menos de $600 del

INDEC.



Los niños: los más afectados

Niños (0-17 años)

Tasa de pobreza (II semestre de 2010)

34,8% 21,8%

Jóvenes (18-29 años)

17,4%
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De los 9 millones de personas
por debajo de la línea de
pobreza en Argentina, 4

millones son niños.
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Variación de pobreza e indigencia infantil

Pobreza e indigencia infantil: Menores de 18
años en hogares que no superan la línea de

pobreza e indigencia.
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Fuente: IERAL sobre la base de EPH (INDEC).

• Desde 2003, ha habido una gran mejora en la
pobreza extrema, no tanto en la moderada.

• La mayor reducción se dio hasta 2007
(especialmente de indigencia).

• La pobreza infantil tuvo menores reducciones
que la de los adultos (mayor fecundidad en
hogares pobres).

-65.0%



La situación de las provincias

Pobreza infantil
Relación con desempleo (provincias)
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Perfil de la pobreza infantil
Niños (0-17 años) - IV trimestre de 2010

Tasa de escolarización
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Perfil educativo de los padres de niños pobres

Padres de niños (0-17 años) - IV trimestre de 2010

No pobres

Pobres

Educación: Factor clave para evitar
la reproducción intergeneracional

de la pobreza Superior
incompleto
o menos
74.5%

Secundaria
23.6%
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1.9%

Superior
15.7%

Fuente: IERAL sobre la base de EPH (INDEC) y FIEL.

• Navarro (2008): la probabilidad
de que un joven alcance el nivel
universitario es de 21% si su
padre tenía sólo primario, 44% si
tenía secundario y 80% si tenía un
nivel universitario

• Jiménez y Jiménez (2009): alta
correlación de ingresos de los
padres y los hijos (coef. de 0,8)
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38.8%
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Perfil ocupacional de los padres de niños pobres
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Trabajo infantil
El término “trabajo infantil” suele definirse como todo trabajo
que priva a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad,

y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico. (OIT)
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Desnutrición infantil
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• Mortalidad en la niñez

• Deficiencias en educación

• Caída de productividad

• Problemas de salud en la
adultez

Mala alimentación
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Círculo vicioso

Relación entre pobreza infantil y
desnutrición infantil – América Latina

Relación entre pobreza infantil y trabajo
infantil – América Latina4%
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Políticas destinadas a la niñez

Actores: Acción o Desarrollo Social, Salud y Ministerio de Trabajo de Nación
o Provincias. Organizaciones de la Sociedad Civil.

Tipos de programas: Promoción y
protección de la salud materno-infantil;
distribución de alimentos
Implementación y administración
descentralizada
Programa Nacional de Nutrición y

Nutrición infantil

Tipos de
programas:
Transferencias
condicionadas a
educación y salud
Asignación Universal

Pobreza infantil Trabajo infantil

Tipo de intervención:
Regulación y vigilancia
de su cumplimiento
• Ley de contrato de
trabajo (Ley 20.744 de
1976): Sólo a partir dePrograma Nacional de Nutrición y

Alimentación (2003): Niños menores de
5 años y embarazadas bajo la línea de
indigencia; prevención, compensación y
superación
• Programa Materno Infantil (Ministerio
de Salud): Atención primaria de la salud
de embarazadas y niños
• Programa de Seguridad Alimentaria
(Ministerio de Desarrollo Social): Niños
menores de 14 años y embarazadas;
tarjetas magnéticas para compra de
alimentos y transferencias a gobiernos
locales para comedores.

Asignación Universal
por Hijo: Menores de
18 años o
discapacitados con
padres sin trabajo
registrado

1976): Sólo a partir de
los 18 años está
permitido trabajar.
Modificación de 2008
(Ley 26.390): Se
aumentó la edad para
permitir admisión en el
empleo con
consentimiento de los
padres de 14 a 16
años.
• Observatorio de
trabajo infantil y
adolescente



AUH: Evaluación de impacto preliminar (IERAL)

Simulación a partir de los datos de la EPH: se compara primer semestre de 2009 (antes) con
2010 (después), empleando distintos criterios de identificación de hogares beneficiarios

Oferta laboral

- La pérdida de trabajo se traduce en paso a la inactividad

- Probablemente pasan a la actividad los desempleados de más
larga duración, y aumenta el tiempo de búsqueda de empleo por

nuevos desempleados

Ingresos laborales

- Cambia la composición: en detrimento de ingresos laborales

Ingresos familiaresIngresos familiares

- Aumentan menos en hogares con beneficiarios

Indigencia

- Disminuye

Pobreza

- Disminuye (en menor medida)

Asistencia escolar de niños de 6 a 12 años

- Se mantiene

Asistencia escolar de niños de 13 a 17 años

- Aumenta

Cobertura de aseguramiento de salud

- Disminuye probablemente por incremento del empleo informal



 Es imperativo generar mecanismos para sacar a los hogares de la
pobreza de manera sustentable: además de transferencias (condicionadas),
educación y trabajo

 Herramientas para mejorar el control de la fecundidad: educación y
distribución de anticonceptivos, especialmente en grupos de alta
vulnerabilidad social

 Educación básica gratuita, obligatoria, adecuada y de buena calidad, y

Mensajes

 Educación básica gratuita, obligatoria, adecuada y de buena calidad, y
concientización de los padres de la importancia de la educación

 Combinación de educación con nutrición para niños provenientes de
hogares pobres: alimentación escolar

 Transferencias a hogares pobres para que puedan prescindir del ingreso
de los niños

 Promulgar y hacer respetar regulaciones que prohíban el trabajo infantil
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Trabajo infantil: Actividades
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Niños y adolescentes que trabajan: actividades (2004)
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Fuente: IERAL sobre la base de EANNA (2004).



Desnutrición infantil
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bioquímicas en embarazadas

22.0%

32.2%

2.3%

14.9%

35.6%

41.9%

3.5%

24.4%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

H
e
m

o
g
lo

b
in

a

F
e
rr

it
in

a

F
o
la

to

B
1
2

H
e
m

o
g
lo

b
in

a

F
e
rr

it
in

a

F
o
la

to

B
1
2

E
m

a
c
ia

c
ió

n

D
e
s
n
u
tr

ic
ió

n

A
c
o
rt

a
m

ie
n
to

E
m

a
c
ia

c
ió

n

D
e
s
n
u
tr

ic
ió

n

A
c
o
rt

a
m

ie
n
to

No NBI NBI

Fuente: IERAL sobre la
base de Encuesta
Nacional de Nutrición y
Salud (2005).
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Asistencia Intervención

Hogares que reciben al menos una
asistencia o intervención alimentaria


