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INTRODUCCIÓN GENERAL 
 

La UNCuyo, en su desafío de trascender lógicas endogámicas que sólo advierten la complejidad hacia el 

interior de su sistema, asume el compromiso de reconstruir el contexto social, político, económico y educativo en el 

que se inserta la institución, procurando contener, dar respuesta y ser actor social clave en las demandas, 

necesidades sociales y territoriales. 

 

En este sentido es que se plantean para este Plan Estratégico los siguientes ejes a seguir: Inclusión con 

calidad pertinente, Aporte enfocado al desarrollo provincial y nacional  e Innovación en la gestión integral. Tal como 

se formula en el documento base, estos ejes transversales se revelan ante las funciones sustantivas de la Universidad 

Nacional de Cuyo como orientadores de la producción de decisiones y acciones capaces de desencadenar procesos 

transformadores de la realidad en la que esta institución interviene. 

 

Por lo tanto, esta herramienta de construcción política puede ser un elemento fundamental para ubicar a la 

UNCuyo en una posición de institución moderna, prestigiosa, comprometida con la inclusión y el desarrollo social, y 

por lo tanto, garante de la educación superior como derecho humano y bien público social. 

La metodología adoptada para llevar a cabo el plan prospectiva estratégica cuenta con dos momentos. Un 

primer momento de diagnóstico (anticipación), es decir, investigación orientada a construir un conocimiento 

objetivo sobre la realidad pretérita y presente permitiendo alumbrar  posibilidades futuras. Un segundo momento 

de diseño de las acciones estratégicas necesarias para alcanzar un futuro posible y deseado. 

El informe que se presenta a continuación se  inscribe en este primer momento específicamente, lo que 

corresponde al diagnóstico del entorno mediato e inmediato de la UNCuyo, comprendiendo un análisis de 

tendencias principales como también la elaboración de síntesis estratégicas que, tras los procesos de participación 

social pautados, serán formuladas a modo de  oportunidades y amenazas. 

El objetivo general del diagnóstico del entorno es contribuir a la descripción y análisis del entorno 

institucional, económico-productivo, social y ambiental relevante de la Universidad Nacional de Cuyo, como 

resultado de complejos fenómenos de interacción de un gran número de variables.  

A su vez, se plantearon los siguientes objetivos específicos: 

 Conocer y analizar las principales tendencias del sistema de educación superior en los distintos niveles de 

contexto (América Latina y el Caribe, Argentina, Mendoza). 

 Conocer y analizar las principales tendencias y características de la matriz productiva de la provincia de 

Mendoza. 

 Conocer y analizar las principales tendencias y características de la situación socio-demográfica de la 

provincia de Mendoza. 

 Conocer y analizar las principales tendencias de la situación ambiental territorial de la provincia de Mendoza. 

 

Estos objetivos permiten reconstruir el esquema del entorno de la UNCuyo en función de las distintas 

dimensiones trabajadas: 1) Dimensión del sistema de Educación Superior; 2) Dimensión Económica Productiva; 3) 

Dimensión Socio-demográfica; 4) Dimensión Ambiental-Territorial.   

El recorrido metodológico del equipo técnico ha transitado por distintos momentos y fases  

retroalimentadas, en una constante ida y vuelta, que han permitido reconstruir este informe de diagnóstico, en 

función de aquella información que ha sido considerada (luego de consultas a expertos y referentes en los temas), 

relevante para el sistema de educación superior. Es decir que se han abordado las dimensiones, que en lo mediato e 

inmediato de la institución, impactan directa o indirectamente en el futuro de la institución, y que por lo tanto, 

generan demandas al sistema de Educación Superior. Para lograr este recorte, y realizar el diagnóstico del entorno 

pertinente al  Sistema de Educación superior, fue necesario dar algunos pasos previos, a saber: 
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1. Definición de las Dimensiones del contexto, determinación de variables e indicadores: Revisión y 

sistematización de información secundaria (Marco Estratégico 2012, Plan Estratégico 2030 Provincia de 

Mendoza).  

2. Búsqueda, interpretación y sistematización de datos estadísticos para cada dimensión. 

3. Elaboración de informes descriptivos de los datos relevados. 

4. Identificación las principales tendencias del contexto que impactan sobre la UNCuyo. 

5. Realización de presentaciones en power point, especificando tendencias y síntesis estratégicas para cada 

dimensión. 

6. Consultas a expertos con el fin de corroborar que la información seleccionada y trabajada es pertinente y 

relevante para el Sistema de Educación Superior.  

7. Ajustes y recorte de la información en función de la relevancia identificada por expertos para el SES. 

8. Revisión de presentaciones de power point, elaboración de informes para los procesos de participación 

social: foro reducido y foro ampliado. 

 

De este recorrido es resultado el informe de diagnóstico del entorno relevante para el Sistema de Educación 

Superior, en general, y la UNCuyo, en particular.  

En el informe se presenta como primer apartado el referido al Sistema de Educación Superior (en adelante SES). 

El mismo representa el entorno mediato de la UNCuyo, y el nudo crítico fundamental sobre el que hará hincapié en 

los distintos niveles de contexto, tal como se enunció anteriormente. Como marco referencial de las tendencias de 

ES  se trazará un breve contexto político institucional que se remonta a los años ’90, y que permite comprender los 

procesos de complejización del sistema de educación superior, orientados hacia la institucionalización de la  

privatización y tercerización de la ES. Luego, las tendencias en relación a la demanda en educación superior (en clave 

de matriculación, perfil de demandantes, sector de gestión preponderante), la oferta de educación superior (en 

clave de titulaciones y modalidad virtual), la participación de los procesos de agregación de valor y  los procesos de 

internacionalización. 

En un segundo apartado, se presenta la dimensión económica productiva en función de las principales 

tendencias que han sido consideradas como relevantes para el SES.  Por lo tanto, se reconstruyen las tendencias 

explicativas de la disposición sectorial de la actual matriz productiva de la provincia, la dinámica del mercado de 

trabajo, los procesos de intercambio comercial con otros países. 

En un tercer apartado, se recorre la dimensión socio-demográfica  comprendiendo , por un lado, las tendencias 

en relación a la dinámica y estructura de la población mendocina, procurando  identificar patrones de localización de 

la población en el territorio, su composición específica por edad y sexo, el ritmo de crecimiento que presenta y los 

movimientos migratorios observados. Por el otro, se trabaja sobre las condiciones de vida de la población 

mendocina en clave de las desigualdades sociales, entendidas desde un enfoque amplio que  no se remiten 

únicamente a la situación de distribución y déficit de ingresos, sino también reconocen procesos de exclusión social 

cultural, educacional y  habitacionales.  

      Por último, se aborda la dimensión ambiental territorial a partir de los hallazgos presentados en el libro Futuro 

Ambiental: Escenarios, cuyo punto de partida es un enfoque prospectivo-estratégico que permite construir 

escenarios del ambiente de la provincia de Mendoza, identificando las variables clave e indicadores necesarios para 

el monitoreo del ambiente y planificación de políticas públicas. 
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Introducción 

 

El Sistema de Educación Superior (en adelante SES o ES) forma parte del contexto relevante de la 

Universidad Nacional de Cuyo en el marco del proceso de diagnóstico del Plan Estratégico UNCuyo-2021.Esta 

dimensión se elaboró sobre la base de los aportes del documento de investigación “Tendencias de la Educación 

Superior”, realizado por el área de Prospectiva de la UNCuyo en 2011. Este estudio tuvo como objetivo contribuir al 

desarrollo de futuras investigaciones que diseñen escenarios que reflejen estas tendencias en el ámbito local, y 

puedan, de esta manera, movilizar a los tomadores de decisión para formular políticas de desarrollo institucional en 

nuestra Universidad. 

 

De esta manera se lograron identificar cuatro macrotendencias: 

1. Expansión y Complejización de la demanda de Educación Superior. 

2. Diversificación de la oferta de educación superior 

3. Mayor participación del conocimiento en la agregación de valor. 

4. Confrontación entre los procesos de globalización e integración de la Educación Superior. 

 

En este marco, y a partir de estos aportes, fue posible ampliar los alcances de esta investigación hacia el 

contexto nacional y provincial. 

 

Se comenzó con una revisión bibliográfica del trabajo mencionado anteriormente, y de distintos informes 

estadísticos, libros y documentos de trabajos, para posteriormente sistematizar esta información en dimensiones, 

variables e indicadores que permitieron constatar las tendencias internacionales de educación superior 

anteriormente señaladas. Durante este trabajo se consultaron diversas fuentes estadísticas, entre las que podemos 

destacar: Unesco/IECSAL; SITEAL; informe Education at The Glance (OCDE) 2011; Anuarios Estadísticos CEPAL, 

Secretaría de Políticas Universitarias (SPU); Diniece; sitio web Coneau, entre otros. 

 

De esta manera,  a continuación se presentan las siguientes tendencias de educación superior para tres niveles 

de contexto: América Latina y el Caribe, Argentina y Mendoza, a seguir: 

-Expansión y Complejización de la Demanda de Educación Superior. 

-Diversificación de la oferta de educación superior. 

-Mayor participación del conocimiento en la agregación de valor: comportamiento de la investigación y desarrollo 

(I+D) en la sociedad del conocimiento. 

-Procesos de Internacionalización de la Educación Superior. 
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Marco Político Institucional 

 

1. 1 Contexto político institucional de las reformas educativas en América Latina y el Caribe 

 

El contexto  en que se producen las  reformas educativas en América  Latina y el Caribe  se encuentran  

atravesadas por las transformaciones sociales, políticas, económicas y culturales que dieron paso a la globalización, 

la mundialización y la internacionalización de la educación superior, todos  procesos que contribuyen a abrir el 

espacio para una reforma que abarca los espacios local y global. 

 

Marcela Mollis reconoce que la generación de reformas estuvo orientada fundamentalmente a responder a las 

presiones de la globalización económica. En este sentido, los países con mayor dinamismo en hacer las reformas en 

América Latina fueron aquellos con mayores exigencias por entrar en procesos de globalización económica, como 

Chile en los ’80, o en procesos de integración –abierta a la globalización– de los ‘90, como México con el Tratado de 

Libre Comercio, y los países sudamericanos asociados al Mercosur1. 

 

En este marco, en América Latina, los organismos internacionales como la Unesco y el Banco Mundial tuvieron 

un papel importante en la introducción en el discurso de la “agenda de transformación”, con los diferentes matices 

que caracterizan a cada una de esas organizaciones. Por su parte, el Banco Mundial, presenta las consignas “cambiar, 

mejorar, modernizarse”, en pos del diseño e implementación de reformas que se suponían imprescindibles2. Sus 

recomendaciones del Banco Mundial fueron plasmadas en la publicación de diversos documentos cuyo propósito 

expreso fue “ayudar a los tomadores de decisiones”, en ellos se advertía una clara orientación hacia la reforma del 

Estado en su conjunto tanto en sus estructuras como en sus funciones para permitir así un uso más racional de los 

recursos y una mejor calidad en los servicios ofrecidos.  

 

De ese conjunto de documentos, surgieron algunos de los ejes principales a modo de  sugerencias3:  

- Problema del financiamiento: recomendación de diversificar las fuentes de recursos; generando  una política 

de incentivos para  las  instituciones del sector público que obtengan recursos propios; 

- Reforma de los modos de gestión y gobierno de las instituciones universitarias; 

- Estímulos para diversificar el sistema educativo, con nuevas instituciones terciarias y privadas;  

- Procesos de evaluación y acreditación para medir y controlar la calidad;  

- Vincular de manera más efectiva y eficiente la enseñanza con el desarrollo de la industria y la investigación.  

 

Desde su perspectiva más social y humanista, la  Unesco estimuló el inicio de procesos de reforma educativa en 

la región, sustentadas en el ideario de la “igualdad de oportunidades educativas”, realizando una serie de  

recomendaciones a los países miembros y pero no otorgando recursos económicos para llevar adelante ningún 

proyecto en particular, excepto aquellos generados por ella misma. 

 

 La aplicación de estas reformas educativas en los países latinoamericanos adquirió formas distintas .En algunos 

casos se incorporó una mención en la reforma constitucional (un capítulo o apartado con artículos referidos a la 

educación superior); en otros, además se sancionaron leyes específicas, y en  otros, sólo se diseñaron otros 

instrumentos legales que se apoyaron en la norma constitucional. 

 

 

                                                           
1
 Mollis, Marcela. Las universidades en América Latina:¿Reformadas o alteradas?. La cosmética del poder financiero,p.1 

2
 Villanueva, Ernesto. Reformas de la educación superior: 25 propuestas para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, p. 3. 

3
 Ibídem, p. 3. 
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Implementación de Reformas  Político Institucionales en Argentina década de los ’90: Ley de 

Educación Superior. 

 

Antecedentes de la Ley de Educación Superior4 

 

  1947: la Ley 13.031, constituye el primer antecedente en coordinación universitaria, con la creación del 

Consejo Universitario Nacional dependiente del Ejecutivo. 

 1955: el Decreto 6.043, crea un Consejo predecesor del actual. 

 1966: Se sanciona la Ley Universitaria 17.245, que crea el Consejo de Rectores de Universidades 

Nacionales (CRUN) 

 1974: se sanciona la Ley Universitaria 20.654, que establece por el artículo 52º la dependencia de las 

universidades al Ministerio de Cultura y Educación. 

 1985: por Decreto 2.461, se crea el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) al que las universidades 

pueden adherir libremente. El Sistema Universitario de Cuarto Nivel vinculado con el anterior tendrá una 

función similar al anterior pero a nivel de postgrado. En Argentina se da el modelo del Estado Evaluador 

con una paradoja: orientación hacia el mercado, pero con aumento del poder del Estado. El cronograma 

aplicado por el gobierno para la implementación de la ley ha seguido un proceso inexorable. La 

secuencia fue: 

 1989-1993: construcción de consensos para aceptar la agenda del Banco Mundial para Latino América. 

Se precisaron los problemas: la calidad, la necesidad de evaluación, la distribución del presupuesto y la 

generación de recursos. 

 1993: comienza la ejecución de las políticas. El objetivo del Banco Mundial. incluye: 1) mayor 

diferenciación de sectores, con mayor desarrollo del sector privado; 2) incentivos para el sector público a 

instituciones que obtengan recursos propios, incluso de aranceles. Vinculación financiamiento-

desempeño; 3) redefinir la relación Estado-educación superior. La aplicación de estos objetivos 

permitieron a la Secretaría de Planificación Universitaria obtener fondos para, con destino a programas 

FOMEC, para fomento de la calidad de grado y postgrado. 

 1994: iniciación de políticas de descentralización salarial, incentivos docentes y evaluación institucional. 

Creación de organismos amortiguadores. Las medidas legales implementadas responden a la concepción 

política de la toma de decisiones. 

 1993: sanción de la Ley de Régimen Económico Financiero de las Universidades. 

 1994: Convenio para el Mejoramiento de la Calidad, firmada por el presidente Menem con nueve 

universidades y dos asociaciones profesionales. Introduce la evaluación, los incentivos y la 

categorización. Supuesto de base: la transformación debe hacerse desde afuera porque las instituciones 

son incapaces de auto transformarse. 

 1995: PRES Programa de Reforma de la ES. Objetivo: mejorar la eficiencia y calidad de la gestión y la 

reforma académica, administrativa y de gestión. Así se llega a la sanción de la Ley 24.821, que no es una 

ley marco, sino fuertemente normativa. Con la misma se pretende: 1) regular horizontalmente todos los 

sectores y subsectores (arts. 16, 18, 19, 21 y 22). 2) expandir el sistema hacia arriba por los organismos 

de amortiguación (arts. 44 y 46). 3) reglamentar la vida interna de las instituciones (27, 28 y 29). 

 

 

                                                           
4
Budeguer, Manuel; Nasif, Alicia y otros. Consideraciones para el análisis de la Ley de educación superior. 

eje temático: gobierno y poder en la universidad, p.1. 
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Ejes estructurados de la Ley de Educación Superior 

 

La Ley de Educación Superior (24.521/95) (en adelante LES) fija un nuevo marco regulador que, 

constituyéndose en la primera ley orgánica para todo el nivel superior. La LES se encarga de establecer los 

lineamientos generales que regulan el sistema de Educación Superior argentino. Comprende tanto a las instituciones 

de formación superior universitarias como no universitarias, nacionales, provinciales o municipales, tanto estatales 

como privadas. Los ejes que abarca la misma son las siguientes5:  

 

 

1) El reconocimiento de la educación superior no universitaria. Esto se desprende de  la demanda creciente 

y con el predominio de las concepciones de mercado, se fueron creando diversos tipos de instituciones de 

educación superior (IES) universitarias y no universitarias –en su mayoría de carácter privado– sin criterios 

previos en cuanto a niveles de calidad y de pertinencia institucional. Esto generó, una fuerte diversificación 

de la educación superior con una simultánea privatización en materia institucional y con una gran 

heterogeneidad de los niveles de calidad. Por lo cual los países han comenzado, con ritmo diferente, a 

delinear distintas políticas evaluativas. La ley contempla las nuevas modalidades de oferta (art. 62), la 

creación y autorización de instituciones universitarias, se establece que las  IES son gobernadas, a nivel 

jurisdiccional por las secretarias o direcciones de educación superior de cada provincia (jurisdicción) y por las 

supervisiones por áreas o zonas. A nivel institucional, en la mayoría de las IES no universitarias, tanto del 

sector público como el privado, no hay cuerpos colegiados sino que organizan sus órganos de conducción 

alrededor de la figura del rector, vicerrector y secretarios, tal lo especifica el reglamento o estatuto 

correspondiente al nivel. 

2) La responsabilidad del Estado en la prestación del servicio de Educación Superior de carácter público: “El 

Estado, al que le cabe responsabilidad indelegable en la prestación del servicio de educación superior de 

carácter público, reconoce y garantiza el derecho a cumplir con ese nivel de la enseñanza a todos aquellos 

que quieran hacerlo y cuenten con la formación y capacidad requeridas”6. 

3) Régimen de títulos: la LES contiene aspectos en materia de títulos universitarios: en su art. 40 dice 

“Corresponde exclusivamente a las instituciones universitarias otorgar el títulos de grado de licenciado y 

títulos profesionales equivalentes, así como los títulos de posgrado de magíster y doctor...”; el art. 41: “El 

reconocimiento oficial de los títulos que expidan las instituciones universitarias será otorgado por el 

Ministerio de Educación, Ciencia y tecnología. Los títulos oficialmente reconocidos tendrán validez nacional”. 

El artículo 42: “Los títulos con reconocimiento oficial certificarán la formación académica recibida y 

habilitarán para el ejercicio profesional respectivo en todo el territorio nacional, sin perjuicio del poder de 

policía sobre las profesiones que corresponde a las provincias. Los conocimientos y capacidades que tales 

títulos certifican, así como las actividades para las que tienen competencia los poseedores, serán fijados y 

dados a conocer por las instituciones universitarias, debiendo los respectivos planes de estudio respetar la 

carga horaria mínima que para ello fije el Ministerio de Educación, en acuerdo con el Consejo de 

Universidades” y el artículo 43 que se detalla en el punto 2.47.  

4) Diversificación del financiamiento: Estado nacional debe asegurar el aporte financiero para el 

sostenimiento de las instituciones universitarias nacionales, que garantice su normal funcionamiento, 

desarrollo y cumplimiento de sus fines. Para la distribución de ese aporte entre las mismas se tendrán 

especialmente en cuenta indicadores de eficiencia y equidad. En ningún caso podrá disminuirse el aporte del 

Tesoro nacional como contrapartida de la generación de recursos complementarios por parte de las 

instituciones universitarias nacionales. 

 

                                                           
5
Martin, F y Montero, S. Estructura y titulaciones de Educación Superior en Argentina, p.5. 

6 Ley de Educación Superior 24.521, extraído de Boletín Oficial N°28.204,1995. 
7 Ibídem, p.15. 
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5) Los procesos de evaluación y acreditación: se implantaron procesos de autoevaluación y evaluación 

institucional externa los que deben sujetarse todas las instituciones universitarias, sean públicas o privadas, 

cada seis años y los de acreditación de carreras de posgrado y aquellas de grado del artículo 43.  

6) La adecuación de los estatutos: en el proceso de aplicación de la nueva normativa, el primero y 

fundamental paso que debía darse era el de la adecuación de los estatutos de las universidades. La ley 

acordaba a las instituciones universitarias un plazo de ciento ochenta días para efectuar esa adecuación para 

lo que debían convocarse las respectivas asambleas universitarias. Ello motivó que algunas universidades, o 

en otros casos integrantes de sus estamentos promovieran acciones judiciales solicitando la 

inconstitucionalidad de varias normas de la ley y peticionaran, como medida cautelar, que se suspendiera 

transitoriamente la obligación de adecuar los estatutos8. 

7) Autonomía Universitaria: según Marcela Mollis, se ha señalado hasta aquí que el concepto de 

“autonomía” presenta múltiples dimensiones: por un lado la dimensión académica, por el otro la financiera 

(legalmente reconocida como autarquía). Si bien ambas dimensiones están imbricadas en el concepto de 

autonomía, no deben confundirse9. Con la LES se autoriza a cada universidad a que fije su propio régimen 

salarial docente y de administración de personal, asegurándoles el manejo descentralizado de los fondos que 

ellas generan; pueden promover la constitución de “sociedades, fundaciones u otras formas de asociación 

civil” destinadas a apoyar la gestión financiera y a facilitar las relaciones de las universidades y/o facultades 

con el medio. 

8) El Gobierno y la Coordinación del sistema universitario: la Ley organiza el gobierno y coordinación del 

sistema universitario sobre la base a los organismos tales como, la Secretaría de Políticas Universitarias; el 

Consejo de Universidades; el Consejo Interuniversitario Nacional; el Consejo de Rectores de Universidades 

Privadas y los Consejos Regionales de Planificación de la Educación Superior. 

Actores Institucionales 

 

La mencionada Ley de Educación Superior define los órganos de coordinación y consulta del Sistema 

Universitario: el Consejo de Universidades; el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Consejo de Rectores de 

Universidades Privadas (CRUP) y los Consejos Regionales de Planificación de la Educación Superior (CPRES).   

 

Consejo de Universidades: es presidido por el Ministro de Educación o por quien éste designe con categoría 

no inferior a Secretario, y está integrado por el Comité Ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional, por la 

Comisión Directiva del Consejo de Rectores de Universidades Privadas, por un representante de cada Consejo 

Regional de Planificación de la Educación Superior –que deberá ser rector de una institución universitaria– y por un 

representante del Consejo Federal de Educación. Sus funciones básicas son: Proponer la definición de políticas y 

estrategias de desarrollo universitario, promover la cooperación entre las instituciones universitarias y Acordar con 

el Consejo Federal de Educación criterios y pautas para la articulación entre las instituciones educativas de nivel 

superior.  

CIN: en 1985, por Decreto 2.461, se crea el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) al que las Universidades 

pueden adherir libremente. Está integrado por los Rectores o Presidentes de las Instituciones Universitarias 

Nacionales y Provinciales reconocidas por la Nación, que se encuentren definitivamente organizadas. De acuerdo 

con el estatuto del CIN sus órganos de gobierno son: el Plenario de Rectores, que constituye la asamblea general y es 

el órgano máximo del Consejo; el Comité Ejecutivo, que está integrado por siete miembros, el Presidente del CIN y 

seis vocales. Todos ellos deben ser miembros del CIN con derecho a voto. Luego posee un Presidente, que es 

designado en un Plenario ordinario. La presidencia es ejercida por uno de los titulares del Consejo con derecho a 

voto. Las funciones básicas que establece el estatuto del CIN, son10: 

                                                           
8
 Martin, F. y Montero, S., Op cit, p.8. 

9
 Mollis, M. Las huellas de la Reforma en la crisis universitaria argentina, p. 94. 

10
 Martin, F. y Montero, S. Op cit. p. 4. 
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-  proponer y coordinar las políticas comunes a las instituciones universitarias que lo integran;  

- Definir y coordinar planes y actividades en materia académica, de investigación científica, de extensión y de 

gestión entre las instituciones que lo integran, sin perjuicio de aquellas que las instituciones universitarias 

acuerden realizar por sí.  

- Formar, en los casos en que así lo estimara conveniente, organismos regionales de coordinación 

interuniversitaria. 

-  Emitir opinión fundada respecto de todo proyecto de creación y cierre de instituciones universitarias 

nacionales. 

- Generar y apoyar políticas de auto evaluación y evaluación externa de sus miembros;  

- Proponer y promover una política de becas, para docentes y alumnos, que permitan la real implementación 

de la igualdad de oportunidades;  

- Promover programas de investigación común, ya sean de carácter nacional o regional;  

- Analizar de manera permanente los problemas de la educación general y universitaria en el mundo, y en 

especial en América Latina, y formular propuestas de intercambio e integración académica;  

- Establecer, ampliar y coordinar relaciones de todo orden con otros organismos públicos y privados, 

nacionales o extranjeros en general, y especialmente con aquellos que puedan otorgar líneas de 

financiamiento, colaboraciones o donaciones de fondos e implementos y apoyo técnico, para la ejecución de 

programas, proyectos y actividades, en el área científica, tecnológica, cultural y deportiva.  

- Funcionar como órgano de consulta en las materias y cuestiones que se le sometan, y participar en el 

Consejo de Universidades, conforme lo establece la Ley 24.521. 

 

CRUP: sus órganos de gobierno están integrados por el Consejo Plenario y la Comisión Directiva. Esta última está 

integrada por un presidente, un vicepresidente 1º, un vicepresidente 2º, un secretario, un prosecretario, un 

tesorero, un protesorero, cinco vocales y tres suplentes. Sus funciones son las siguientes: 

- Representar en forma conjunta a todos los establecimientos autorizados.   

-  Programar el planeamiento de la enseñanza universitaria privada y coordinar esta labor con los 

órganos competentes del Ministerio de Educación y de los consejos de rectores de las universidades 

estatales y provinciales.   

-  Emitir opinión ante el Ministerio de Educación en los casos previstos por las normas legales, en los 

problemas que afecten a la universidad privada o a su conjunto.   

-  Colaborar y fomentar la mutua ayuda entre las entidades miembros, para la    consecución de los 

fines y objetivos propios de una universidad y de la iniciativa privada en la enseñanza superior 

universitaria. 

 

CPRES: reúnen a todos los actores de la Educación Superior  Argentina: Universidades Nacionales y Privadas, 

Gobierno Nacional y Gobiernos Provinciales. Son la herramienta clave de coordinación horizontal del sistema de 

educación superior. Su papel  principal es actuar como instancia de encuentro y articulación del sistema de 

educación superior a nivel regional. Sus atribuciones y ámbito geográfico fueron establecidos mediante el Decreto 

Nº 602/95. Constituyen un ámbito de primordial importancia para la articulación, tanto entre las instituciones de 

educación superior entre sí, como entre ellas y el resto de los niveles educativos y con respecto a las demás áreas 

gubernamentales. Algunas de las temáticas de su actividad los CPRES son las siguientes11:  

- Diseño de propuestas para la regulación del sistema (apertura de subsedes, colegios  universitarios, 

educación a distancia, etc.);     

- Relevamiento, análisis, divulgación y promoción de experiencias de articulación de la educación 

superior recopilación y sistematización de información a nivel regional;    

                                                           
11 

Martin, F. y Montero, S. Ibídem, p. 5.  
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- Formación de recursos humanos en temáticas específicas de la gestión institucional (vinculación 

tecnológica, cooperación internacional, etc.);   

- Aportes para la construcción de contenidos básicos comunes de la EGB y Educación Polimodal;  

- Análisis y prospectiva del desarrollo futuro del sistema y su vinculación con el mercado de trabajo;  

- Reflexión conjunta en torno a experiencias de evaluación y autoevaluación institucional. 

 

Actores de la Evaluación, acreditación y regulación: SPU y CONEAU 

 

 Secretaría de Políticas Universitarias 

 

En 1993 se crea la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), como organismo dependiente del Ministerio 

de Cultura y Educación de la Nación (MCE), con la misión –decreto 506/93– de definir estrategias para el sector y 

diseñar políticas para el análisis, evaluación y seguimiento del sistema universitario. Con esta creación se jerarquiza 

institucionalmente el tratamiento de la temática universitaria por parte del Poder Ejecutivo Nacional, ya que a través 

de esa secretaría el MCE asumirá un rol central en la intervención del proceso de reforma de la educación superior. 

De esta manera hay un desplazamiento de los actores responsables de definir políticas; al respecto Marquina y 

Nosiglia (1995) opinan que mientras entre 1983-1989 el Congreso de la Nación tiene un papel protagónico como 

mediador de intereses otorgando amplias atribuciones a la propia comunidad universitaria, a partir de 1989 el PEN 

pasa a desempeñarse como uno de los actores principales, apoyado en diagnósticos y propuestas para el sector, 

realizados por organismos internacionales y especialistas de la región. 

Existe un acuerdo entre distintos autores respecto de que la instalación del sistema de evaluación universitaria 

comienza en nuestro país con la creación de la SPU y se legitima cuando el Congreso de la Nación sanciona en 1995 

su marco regulatorio –Ley 24.521– que lo incorpora como uno de sus ejes centrales. 

 

Entre los instrumentos a los que ha apelado la SPU para implementar políticas de evaluación cabe destacar:  

a) La generación dentro del MCE de una estructura organizacional con alta concentración de recursos 

técnicos, informáticos y financieros que ha contribuido a crear en su seno un importante espacio de poder 

para la estructuración de políticas y acuerdos. Carlino y Mollis (1997) opinan que estas condiciones colocan a 

la SPU en una posición hegemónica para regular e impactar sobre el sistema y para contrarrestar políticas 

institucionales alternativas, como por ejemplo, las que podrían producirse desde el CIN.  

b) La organización de eventos y la publicación y difusión de resultados relacionados con la problemática.  

c) La firma de convenios bilaterales voluntarios con las universidades  para promover experiencias de 

evaluaciones internas apoyadas técnicamente por la SPU y evaluaciones externas a cargo de la SPU. Algunos 

actores que comienzan a aparecer en estos momentos, tales como dos Asociaciones de Facultades: la 

Asociación de Facultades de Ciencias Médicas de la República Argentina (Afacimera) y la Asociación 

Universitaria de Educación Agropecuaria Superior de Argentina (AUDEAS) suscriben convenios para evaluar 

carreras o posgrados respectivamente y, no casualmente, se harán presentes también más adelante, cuando 

comienza a definirse el Mecanismo Experimental de Acreditación (MEXA) de carreras de grado del Mercosur. 

d) La creación en marzo de 1995, por resolución del MCE, de la Comisión de Acreditación de Posgrados 

(CAP). Uno de los objetivos declarados de este proyecto era el de clasificar las carreras de posgrado a fin de 

diseñar políticas específicas de apoyo y mejoramiento al cuarto nivel. 

 

 Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria 

Con la sanción de la Ley de Educación Superior, en 1995 se creó la Comisión Nacional de Evaluación y 

Acreditación Universitaria (Coneau), como organismo responsable de los procesos de evaluación y acreditación 

universitaria en la Argentina. Las funciones principales son las de realizar la evaluación institucional externa en 



14 
 

universidades nacionales y privadas; de acreditación institucional para el reconocimiento provisorio de nuevas 

universidades privadas y para el seguimiento y el reconocimiento definitivo de instituciones universitarias con 

reconocimiento provisorio; de acreditación de programas de posgrado; de acreditación de carreras de grado 

declaradas de interés público y de aprobación de proyectos institucionales de nuevas universidades nacionales y 

provinciales; y de aprobación de entidades privadas de evaluación y acreditación. 

 

La acreditación de instituciones universitarias se refiere a los dictámenes requeridos para la puesta en 

marcha de las nuevas instituciones universitarias nacionales, para el reconocimiento de las provinciales, para la 

autorización provisoria de nuevas universidades privadas y para el reconocimiento definitivo de instituciones 

privadas con autorización provisoria.  

 

Con relación a la acreditación de carreras de grado, la Ley de Educación Superior establece la acreditación 

periódica, por parte de la Coneau de las carreras de grado cuyos títulos correspondan a profesiones reguladas por el 

Estado, cuyo ejercicio pudiera comprometer el interés público poniendo en riesgo de modo directo la salud, la 

seguridad, los derechos, los bienes o la formación de los habitantes. En 1999 el ministerio estableció la inclusión de 

la carrera de medicina y a partir de una propuesta elaborada por la Asociación de Facultades de Medicina de la 

República Argentina (Afacimera) se fijaron los estándares y criterios académicos, organizativos y pedagógicos a tener 

en cuenta para el proceso de acreditación; se realizaron dos convocatorias la primera de carácter voluntario y la 

segunda de carácter obligatorio.    

 

En relación a la evaluación y la acreditación de las instituciones no universitarias el Consejo Federal de 

Educación aprobó en los años 1997 y 1998 las resoluciones que establecen los mecanismos de evaluación y 

acreditación de los institutos de formación docente (IFD) y de las carreras que ellos dictan y los de validación 

nacional de estudios y títulos docentes. Las provincias deben constituir las respectivas Unidades Provinciales de 

Evaluación (UEP), tanto para la evaluación y acreditación de los institutos como de las carreras que se dicten. Las 

UEP pueden emitir dictámenes de aprobación. En relación con el resto de las instituciones no universitarias –las de 

formación técnico-profesional– este proceso todavía no se ha iniciado 

 

La ley prevé la organización y funcionamiento de entidades privadas que se constituyan con fines de 

evaluación y acreditación universitaria (Epeau), las que deberán contar con el reconocimiento del Ministerio de 

Educación, previo dictamen favorable de la Coneau. Deberán utilizar los criterios y estándares establecidos por la 

Coneau. La función que podrán desarrollar, por el momento, es la de evaluación externa. 

 

Cambio de paradigma pos-2001: desafíos para la reforma del sistema de Educación Superior 

 

Contexto Latinoamericano: Declaración de Cartagena 

 

En 2008, la Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe (CRES), celebrada en la 

ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, bajo los auspicios del Instituto Internacional de la Unesco para la 

Educación Superior en América Latina y el Caribe (Unesco-IESALC)” se llevó acabo, sentando precedentes y un punta 

pie histórico sobre la necesidad de un cambio de paradigma de la educación superior en los países de América 

Latina. 

 

Este evento transmitió sus deliberaciones en cuatro idiomas, tuvo una fuerte participación presencial de 

representantes de organismos educativos nacionales –entre ellos, la Coneau– e internacionales y de unos 3.500 

integrantes de la comunidad académica regional. 
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Tanto en nuestro continente como en todo el mundo se realizan reuniones destinadas a analizar la 

Educación Superior, por lo que en la CRES se mencionaron algunos precedentes básicos; asimismo se destacó el 

papel cumplido por la “Reforma de Córdoba, cuyos principios constituyen hoy orientaciones fundamentales en 

materia de autonomía universitaria, cogobierno, acceso universal y compromiso con la sociedad”. 

 

El balance realizado por la CRES visualizó “en términos prospectivos, los retos y las oportunidades que se 

plantean en la educación superior de la región, a la luz de la integración regional, y los cambios en el contexto 

global”.  

En este sentido, la voluntad del cambio fue plasmada en una declaración cuyos puntos fundamentales se esgrimen a 

continuación: 

 

1. Educación como derecho humano, bien público y social: el carácter de bien público social de la Educación 

Superior se reafirma en la medida que el acceso a ella sea un derecho real de todos los ciudadanos y 

ciudadanas. Las políticas educacionales nacionales constituyen la condición necesaria para favorecer el 

acceso a una Educación Superior de calidad, mediante estrategias y acciones consecuentes. El hecho de 

concebir a la educación superior como un derecho humano, conduce a que los estados tienen el deber 

fundamentalmente de garantizar este derecho. Es un esquema en el que los estados, las sociedades 

nacionales y las comunidades académicas deben ser quiénes definan los principios básicos en los cuales se 

fundamenta este derecho, velando porque la educación superior sea pertinente y de calidad. 

 

La expansión de su cobertura, donde los sectores público y privado estén obligados a otorgar una educación 

superior con calidad y pertinencia, por lo que se deben fortalecer  los mecanismos de acreditación. 

 

2. Pertinencia y calidad son dos exigencias ineludibles de la educación superior contemporánea. La 

Conferencia Regional dejó claramente establecido que la obligación, tanto del sector público como del 

privado, es ofrecer una educación superior con calidad y pertinencia. Además, afirmó que “la calidad es un 

concepto inseparable de la equidad y la pertinencia”. Tunnermann sostiene que el concepto de pertinencia 

se refiere al que educación superior desempeña en la sociedad y lo que ésta espera de aquélla.  La 

pertinencia tiene que ver con la Misión y la Visión de las instituciones de educación superior, es decir, con su 

ser y su deber ser, con la médula de su cometido, y no puede desligarse de los grandes objetivos y 

necesidades de la sociedad en que dichas instituciones están inmersas ni de los retos del nuevo contexto 

mundial.  Por lo tanto, la pertinencia de la educación superior no se agota en su dimensión económica 

(respuesta al sector productivo), sino que abarca sus otras dimensiones: laboral, social, cultural y ecológica12. 

3. Creación del conocimiento que impacte en la transformación social y productiva de la sociedad. Sólo en 

una educación superior que es concebida como un derecho humano y bien público social se pueden dar las 

respuestas adecuadas a las demandas de la sociedad que tendrán como sustento la capacidad reflexiva, 

rigurosa y crítica de la comunidad universitaria al definir sus finalidades y asumir sus compromisos 

Actuar para que la educación en general y la educación superior, en particular, no sean consideradas como 

servicio comercial, sino que se convierta en una defensa de principios y preceptos inalienables de la 

universidad pública. 

4. Autonomía Universitaria: la autonomía es un derecho y una condición necesaria para el trabajo académico 

con libertad, y, a su vez, una enorme responsabilidad para cumplir su misión con calidad, pertinencia, 

eficiencia y transparencia.  En este sentido se inscribe la denominada rendición Social de cuentas orientada 

a transparentar la gestión universitaria. 

                                                           
12

Tünnermann Bernheim, Carlos. Pertinencia y Calidad de la Educación Superior, p.1 
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5. Integración Regional: la articulación de los sistemas nacionales de información sobre Educación Superior de 

la región para propiciar, a través del Mapa de la Educación Superior en ALC (MESALC), el mutuo 

conocimiento entre los sistemas como base para la movilidad académica y como insumo para adecuadas 

políticas públicas e institucionales. El fortalecimiento el proceso de convergencia de los sistemas de 

evaluación y acreditación nacionales y subregionales, con miras a disponer de estándares y procedimientos 

regionales de aseguramiento de la calidad de la Educación Superior y de la investigación para proyectar su 

función social y pública. el fortalecimiento del proceso de convergencia de los sistemas de evaluación y 

acreditación nacionales y subregionales, con miras a disponer de estándares y procedimientos regionales de 

aseguramiento de la calidad de la Educación Superior y de la investigación para proyectar su función social y 

pública. Los procesos de acreditación regionales deben estar legitimados por la participación de las 

comunidades académicas, contar con la contribución de todos los sectores sociales y reivindicar que calidad 

es un concepto inseparable de la equidad y la pertinencia. 

 

 

 

 

 

 

Complejización del Sistema de Educación Superior en función de sus principales Macrotendencias y 

tendencias 

 

1.2 Tendencia: Expansión y Complejización de la demanda de  educación superior 

 

La expansión de la demanda en educación es la tendencia que con mayor nitidez afecta a los sistemas de 

educación superior en el mundo. Es decir, cada vez un mayor número de personas solicitan acceso a la educación 

superior. 

 

Tal hecho, entiende Rama, es una “derivación de las nuevas demandas, del sacrificio de renta de los hogares, 

del reciente incremento de los presupuestos públicos para educación, del establecimiento de distintas limitaciones y 

restricciones al ingreso a las universidades públicas, de la expansión de la educación privada, de fuertes cambios 

demográfico y sociales, y de la transformación del rol del saber en las sociedades del conocimiento” (Rama, 2007:74). 

 

Según Pérez Lindo (Pérez Lindo, 2011), en Argentina,  la explosión de la demanda educativa superior está 

vinculada a la expansión institucional, que, entre otras cosas, implica la apertura de más universidades y de 

institutos. Otra respuesta, agrega, es el desarrollo de ofertas a distancia o virtuales.  

A su vez, agrega Rama (Rama, 2007), esta tendencia estaría señalando cambios en el perfil social del 

estudiantado que se expresa por una creciente feminización de la matrícula; incorporación de minorías y de sectores 

de bajos ingresos; aumento del número de estudiantes extranjeros; solicitantes de educación permanente, entre 

otros. 

Para verificar el impacto de esta macro tendencia a nivel latinoamericano, nacional y provincial  se han 

identificado las siguientes tendencias que desarrollaremos a continuación.  

1. 2. 1 Expansión cuantitativa de la matrícula de educación superior 

 

América Latina y el Caribe 
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En 1950 había 276.000 estudiantes universitarios frente a 18 millones en la actualidad, es decir la matrícula se 

multiplicó en 60 años por 65 veces (Gazzola, 2008:28). Asimismo, la matriculación en Educación Superior ha crecido 

144% entre 1994 a 2008.  

 

Gráfico 1: Evolución de la matrícula de Educación Superior en América Latina (en millones) 1994-2008. 

 

Fuente: elaboración propia en base a Informe de Educación Superior 2000-2005. IECSAL/Unesco. 

 

Como consecuencia del crecimiento de la matrícula, la tasa bruta de escolarización terciaria13 mostró un 

incremento significativo: de 2% en 1950 a 19% en 2000 (es decir, se multiplicó por diez en 50 años). Sin embargo, 

esta tasa es muy inferior a la de los países desarrollados: 51,6% en 1997 (Gazzola, 2008: 28). 

 

La tasa bruta promedio de matrícula pasó del 38% en 1999 a 42% en la actualidad (Unesco, 2010:170). Sin 

embargo, varía entre países: Argentina, Uruguay, Cuba y Venezuela ya han alcanzado un modelo casi universal14, 

superando el 60% de la tasa bruta de matrícula; mientras que en el resto de los países todavía persisten tasas que 

varían entre el 15% y el 50%. 

 

Gráfico 2: Tasa bruta de matrícula de Educación Superior en algunos países de América Latina y el Caribe. 1999-2008. 

                                                           
13

 La tasa bruta de escolarización terciaria o de educación superior expresa la cantidad de estudiantes en este nivel de estudios sobre la 
población de 20-24 años. 
14

 Los sistemas de educación superior pueden ser clasificados según tres categorías: elitista, es decir, países que tienen una matrícula de hasta 
15% del grupo de edad correspondiente, masiva; la de los que la tienen entre 15 y 50%; y por último universal, para los de más de 50% (Martín 
Trow, citado por López, Segrega, 2006: 31). 
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Fuente: elaboración propia en base a Compendio de Educación Superior 2010. Unesco. 

 

Argentina 

En 1960 había 159.643 estudiantes universitarios. La expansión de la matrícula universitaria fue constante y 

en el 2010 realizan estudios en las instituciones de educación universitaria 1.718.507 estudiantes, de los cuales 

1.366.237 pertenecen al sector estatal y 352.270 al sector privado. 

 

 

Gráfico 3: Evolución de la matrícula universitaria. Total y según sector de gestión. Argentina 1960-2010. 

 

Fuente: elaboración propia en base a Anuario SPU 2010 e Informe Coneau 2012. 
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El crecimiento de la matrícula ha permitido un incremento significativo de la tasa bruta universitaria, que 

brincó del 25,0% en 2001 a 36,3% en 2010. Además se puede observar como el crecimiento es proporcionalmente 

mayor en el sector “privado” que en el estatal a partir del 2005. 

Ahora bien el panorama se complejiza si consideramos de manera conjunta todas las instituciones de educación 

superior15, como se hace en la mayoría de los países. En este caso la tasa bruta de escolarización superior nos daría 

50,5% en el año 2010, por encima del promedio de América Latina y el Caribe. 

 

Tabla  1: Tasa de escolarización16 del Sistema de Educación Superior argentino. Años 2001, 2009, 2010. 

 2001 2009 2010 

Tasa neta 

universitaria17 

16,0% 18,9% 18,9% 

Tasa bruta 

universitaria18 

25,0% 35,2% 36,3% 

Tasa bruta de 

educación superior19 

36,0% 49,2% 50,5% 

Fuente: elaboración propia en base a Anuario estadístico SPU 2010. 

 

Mendoza 

En Mendoza, el número de estudiantes pasó de 26.388 en 1992 a 66.829 en 2009, de los cuales 38.097 

pertenecen al sector estatal y 28.732 al sector privado. También se observa mayor incidencia del sector privado que 

del  estatal.  

 

Gráfico 4: Evolución de la cantidad de estudiantes de título de pregrado y grado en instituciones universitarias. Total 

y según sector de gestión. Mendoza 1992-2009. 

  

Fuente: elaboración propia en base a Anuario SPU 2009. 

 

                                                           
15 

El sistema de educación superior está compuesto por instituciones de nivel  universitario y no universitario(o terciario), que más adelante 
precisaremos las diferencias entre ambas. 
16

 En Argentina, la tasa bruta de educación superior se calcula tomando como referencia la población de entre 18 a 24 años. 
17

 Tasa neta universitaria=cantidad de estudiantes universitarios (de 18 a 24 años) sobre la población total (18 a 24 años). 
18

 Tasa bruta universitaria=cantidad de estudiantes universitarios sobre la población total de 18 a 24 años. 
19 

Tasa bruta de escolarización de educación superior=cantidad de estudiantes de educación superior sobre la población de 18 a 24 años. 
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El crecimiento de la matrícula universitaria y no universitaria eleva la tasa bruta de escolarización de 

educación superior de 13, 5% en 1991 a 17,3% en 2001. No obstante, continúan existiendo asimetrías 

departamentales en el acceso a la misma. Dos extremos de esta situación: Capital con tasas de escolarización 

superiores a 30%, mientras que Lavalle con una tasa menor a 5%. Tal situación puede estar asociada a la 

concentración de las instituciones de educación superior en la Capital provincial; sistemas de transporte públicos-

urbanos de rápido acceso hacia los principales polos urbanos, y una gran proporción de jóvenes que emigra desde 

los departamentos más alejados hacia los departamentos del Gran Mendoza como Capital, Godoy cruz y Guaymallén 

en búsqueda de oportunidades de crecimiento personal y profesional. 

 

Gráfico 6: Tasa de escolarización del nivel terciario y/o universitario, según región. Mendoza 1991-2001. 

 
Fuente: elaboración propia en base a PIPP (Plataforma de Políticas Públicas UNCuyo). 

1.2. 2 Aumento de la matriculación en educación superior, con fuerte impacto de la matrícula privada y no 

universitaria 

 

Antes de comenzar a describir está tendencia es necesario aclarar algunos aspectos conceptuales. 

El SES ha sido clasificado a partir de dos criterios: según sector de gestión (público o privado), y según nivel de 

gestión (universitario y no universitario).  

Cabe destacar, que las diferencias entre el nivel universitario y no universitario (en adelante SNU) son 

amplias. En primer lugar, desde el punto de vista administrativo, en la actualidad la SNU está bajo la órbita de las 

jurisdicciones provinciales, mientras que el sistema universitario es autónomo, autárquico y su presupuesto depende 

de la cartera educativa nacional. (Miranda, 2006: 78). 

En segundo lugar, según Kisilevsky, “existen claras discrepancias en lo que hace a la accesibilidad entre el 

sistema universitario y la educación SNU. La educación terciaria o no universitaria es, en general, menos selectiva, 

presenta menor concentración geográfica y tiende a propiciar una oferta que permite combinar más fácilmente los 

estudios y el trabajo. Además, el sistema de educación terciario, estructura su oferta a través de un formato escolar 

similar al que brinda el nivel medio, lo cual facilita el tránsito de los jóvenes entre ambos ciclos, sobre todo entre 

aquellos estudiantes que provienen de grupos familiares en los cuales no hay antecedentes de estudios en la 

educación superior” (Kisilevsky, citado por Miranda, 2006: 78). 

 

América Latina y el Caribe 

Si bien se observa un crecimiento exponencial de la matrícula de educación superior a nivel regional, la 

participación del sector estatal disminuyó 13%, mientras que el sector privado creció 21%. 
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Gráfico 7: Porcentaje de matrícula de educación superior según sector de gestión. América Latina y el Caribe. 1994-

2003. 

 
Fuente: elaboración propia en base a Informe de Educación Superior 2002-2005. IECSAL/UNESCO. 

 

En 2008 el 42% de la matrícula regional se encontraba en IES Privadas. En este sentido, los países con mayor 

proporción de matrícula privada son Brasil, Perú, Chile, Paraguay y El Salvador, a diferencia de lo que ocurre con 

Argentina, Venezuela y Cuba.  

 

 

Gráfico 11: Distribución de la matrícula según sector de gestión, por país. Año 2008. 

 

Fuente: elaboración propia en base a Compendio de Educación Mundial Unesco. 2010. 
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Argentina 

En 2010 había 1.718.507 estudiantes en el SES universitaria, de los cuales, 80% pertenecía al sector estatal y 

20% al privado. No obstante, el sector privado ha tenido un crecimiento promedio mayor, de 6%, frente al sector 

estatal, con 2%. 

 

Gráfico 12: Participación del sector estatal y privado en la matrícula de educación superior universitaria y tasas de 

crecimiento promedio anual. Argentina 1999-2010. 

 
Fuente: elaboración propia en base a Anuario estadístico SPU 2010. 

 

Respecto de la expansión del SES, el nivel universitario sigue teniendo una participación preponderante, con 

71% de matriculados, respecto del 29% del terciario no universitario. Sin embargo, este último crece a una tasa 

promedio mayor, de 5%  en el período 1999-2010. 

 

Gráfico 13: Participación del nivel universitario y no universitario en la matrícula total y tasas de crecimiento 

promedio anual. Argentina 1999-2010. 

 

Fuente: elaboración propia en base a Anuarios estadístico SPU  2010 y Anuarios Diniece 1999-2010. 
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Mendoza 

Actualmente el 57% de la matrícula universitaria se encuentra en el sector estatal, perdiendo una 

participación del 23% en el período 1992-2009.Este hecho refleja que el sector privado ha ampliado su participación, 

mostrando una tasa de crecimiento promedio  del 9%.  

 

Gráfico 14: Participación del sector estatal y privado en la matrícula de educación superior universitaria y tasas de 

crecimiento promedio anual. Mendoza. 1992-2009. 

 
Fuente: elaboración propia en base a Anuario estadístico SPU 2009. 

Respecto de la expansión del SES, el nivel universitario sigue teniendo  una participación preponderante, con 

67% de matriculados frente al 33% del terciario no universitario. Sin embargo, este último crece a una tasa promedio 

mayor,  de 7%, durante el período 1999-2009.   

Gráfico 15: Participación del sector universitario y no universitario en el sistema de educación superior y tasas 

promedio de crecimiento anual. Mendoza 1999-2009. 
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Fuente: elaboración propia en base a Anuario estadístico SPU 2009 y anuarios Diniece 1999-2009. 

 

Cabe destacar que en el nivel no universitario, el sector privado también tuvo mayor protagonismo que el 

sector estatal. Mientras éste crece en promedio 7%, el sector privado lo hace al 9%. 

 

Gráfico 16: Participación del nivel no universitario en el sistema de educación superior, según sector de gestión y 

Tasas promedio de crecimiento anual. Mendoza 1999-2007 

 

Fuente: elaboración propia en base a Anuario SPU 2009 y Anuarios DINIECE 1999-2007. 

 

1.2.3 Cambios en el perfil de los demandantes de educación superior: creciente feminización; incorporación de 

minorías y de sectores de bajos ingresos; aumento del número de estudiantes extranjeros; solicitantes de 

educación permanente 

 

Según Rama (Rama, 2007) la masificación del acceso a la educación superior se está expresando en cambios 

en el perfil social del estudiantado, de la siguiente manera: feminización de la matrícula, estudiantes en el interior de 

los países, estudiantes como clientes, estudiantes de corto tiempo, estudiantes profesionales, estudiantes 

trabajadores, estudiantes a distancia, estudiantes multiétnicos, estudiantes con discapacidades junto a los 

tradicionales estudiantes blancos, urbanos y de familias de altos ingresos. Agrega, que esta diversidad de los 

sectores estudiantiles, es crecientemente la característica principal del estudiantado latinoamericano.  

 

A continuación señalaremos uno de los aspectos de esta diversidad de perfiles, que ha adquirido gran 

preponderancia en las últimas  dos décadas, y está vinculado con la creciente participación de la mujer en la 

educación superior en todos los niveles. 

 

América Latina y el Caribe 

Según un informe de la Unesco, el porcentaje de participación femenina regional en educación superior pasó 

del 35% en 1980, a 53% en 2003 (Hernández, 2008: 140). 

Actualmente la participación femenina supera el 55% de la matrícula total, y en algunos países como Argentina, 

Brasil, Venezuela, Cuba, Uruguay y Honduras, representa más dl 60% (ver gráfico 17). 

Rama sostiene que esta situación puede conducir a una nueva iniquidad asociada al género masculino. Así lo expresa 

el autor:  
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“Los hombres ingresan menos que las mujeres, tienen tasas de deserción más altas, se gradúan en menor proporción y 

tienen más tiempo de estudio para lograr el egreso. Esta realidad parece estar asociada con un ingreso más temprano a 

los mercados laborales de los varones, a una significativa urbanización que promueve también la emigración de las 

mujeres del campo a la ciudad al haber menos empleo femenino en el mundo rural, a una mayor disposición de los 

hogares a sacrificar rentas para promover una mayor escolarización de las mujeres y una estructura de remuneraciones 

de los mercados salariales que remuneran inferiormente a las mujeres para los mismos niveles de tareas y formaciones, 

presionando a éstas hacia una mayor escolarización para obtener incrementos en sus respectivos niveles salariales” 

(Rama, 2007: 86). 

 

Gráfico 17: Participación femenina en la matrícula de educación superior. América Latina y el Caribe. 2008

 
Fuente: elaboración propia en base a Compendio de Educación Mundial 2010. Unesco. 

Argentina 

En 2010 en Argentina había 791.504 mujeres estudiando en alguna institución universitaria, lo que 

representaba el 56% de la matrícula total, superando la participación masculina. Esta situación es aún mayor en el 

nivel no universitario. 

 

Gráfico 18: Distribución de la matrícula por sexo, según nivel de enseñanza. Argentina 2010. 

 
Fuente: elaboración propia en base a Anuario estadístico SPU 2010. 
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Gráfico 19: Distribución de la matrícula por sexo, según nivel de enseñanza. Argentina 2010. 

 

 
Fuente: elaboración propia en base a Anuario estadístico DINIECE 2010. 

 

Mendoza 

En 2010 en Mendoza había 39.784 mujeres estudiando en alguna institución universitaria, lo que 

representaba el 57,6% de la matrícula total, superando la participación masculina. Al igual que a nivel nacional, esta 

situación es mayor en el nivel no universitario. 

 

 

 

Gráfico20: Distribución de la matrícula por sexo, según nivel de enseñanza. Mendoza. 2010. 

 

 
Fuente: elaboración propia en base a Anuario estadístico SPU 2010. 
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Gráfico21: Distribución de la matrícula por sexo, según nivel de enseñanza. Mendoza. 2010 

  
Fuente: elaboración propia en base a Anuario estadístico Diniece 2010. 

1. 2.4 Mantenimiento de las desigualdades en el acceso de la educación superior 

Argentina 

Se observa un aumento de la escolarización en todos los quintiles de ingreso a un ritmo similar.  El cociente 

entre la tasa neta de escolarización de educación superior del más alto quintil respecto del más bajo se ha reducido 

de 4,2 en el 2005 a 3, 1 en el 2010.  No obstante, aunque la brecha se ha reducido, persisten las desigualdades 

existentes. 

 

Gráfico 22: Tasa neta de escolarización en Educación Superior por quintiles de ingreso equivalentes. Argentina. 2005-

2010. 

 
Fuente: elaboración propia en base a SEDLAC (2011) sobre la base de EPH. 

1.2.5 Concentración del número de estudiantes por áreas de conocimiento y carreras en ciencias sociales, 

empresariales y jurídicas 

Mendoza 

Si analizamos la distribución de la matrícula universitaria por área de conocimiento, observamos que la 

mayor cantidad de estudiantes se encuentran en ciencias sociales;  luego siguen las ciencias aplicadas;  humanas; 

ciencias de la salud y finalmente con una baja participación las ciencias básicas. No obstante, estas últimas son las 

que más crecieron en el período, junto con las ciencias humanas. 
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Gráfico 21: Distribución de la matrícula universitaria por área de conocimiento. Mendoza. 2008. 

 
Fuente: elaboración propia en base a Anuarios SPU 1999-2010. 

 

 

Gráfico 21: Evolución de la matrícula universitaria por rama de estudio. Mendoza 2001-2008. 

 
Fuente: elaboración propia en base a Anuarios SPU 2001-2008. 

No incluye los años 2009 y 2010, por falta de información sobre algunas universidades. 

 

 

1.3 Tendencia: Diversificación y diferenciación del sistema educación superior 

 

El crecimiento de la matrícula y del número de instituciones complejizaron, sin duda, a los sistemas de 

educación superior latinoamericanos y provocaron una mayor heterogeneidad en varios sentidos: en los tipos de 

institución, en las titulaciones y los programas ofrecidos, en los modos de ingreso y egreso, etc. Según Ernesto 

Villanueva (Villanueva, 2008), estas transformaciones se introdujeron de manera acelerada y condicionada por 

programas de reforma de educación superior en la década pasada. 
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Dos hechos, fueron claves, para diseñar los procesos de reforma: la diferenciación institucional-estimulada 

por la expansión de nuevas instituciones universitarias y no universitarias- y la diversificación del financiamiento- a 

realizarse a través de nuevas fuentes de financiamiento no vinculadas al Estado. (Villanueva, Ernesto, 2008:254). 

A continuación se expondrán algunas  tendencias que dan cuenta de la magnitud de los cambios introducidos en los 

sistemas de educación superior en la década del 90 en un contexto de privatización, desregulación y modernización 

del aparato estatal. 

1.3.1 Expansión de la educación privada  

La expansión de la educación privada ha sido parte de la diferenciación institucional. Junto con ello, es de 

destacar la creación de otras tantas instituciones terciarias o no universitarias, la mayor parte de ellas también del 

ámbito privado. Estas nuevas instituciones han creado un sin fin de nuevas titulaciones y programas para dar 

respuesta al crecimiento y la heterogeneidad de la demanda. Según Ernesto Villanueva (Villanueva, 2008), el mayor 

consenso de quienes impulsaban los procesos de reforma, estaba asociado al problema de que las estructuras 

universitarias no podían dar cabida a la cantidad de aspirantes y tampoco a la necesidad de formar nuevos tipos de 

profesionales. Las nuevas instituciones, con estructuras más flexibles y programas más cortos, podían multiplicar en 

este sentido las ofertas (ver gráfico 3 y gráfico 18). 

 

Por otro parte, el hecho de que el Estado no fuera el único actor con iniciativa para la creación de 

instituciones, ha estimulado que diversos sectores o actores corporativos hayan presentado sus propuestas: además 

de las instituciones religiosas, han surgido universidades vinculadas a empresas, a las fuerzas armadas, a 

movimientos sociales, a sectores de opinión y a corporaciones disciplinarias. Durante los años ’90 el Estado, al 

tiempo que estimulaba estas creaciones, intentaba a su vez controlarlas a través de la legislación: obligando a que se 

acrediten, a que sean evaluadas, a que se ajusten a determinada estructura, etc. No obstante, en muchos países es 

posible constatar un notable desfase: las normas no lograron contener ni regular la profusión de instituciones y 

titulaciones (Villanueva, 2008:256). 

 

Gráfico 22: Instituciones universitarias en cada período según sector de gestión en Argentina. 

 

 
Fuente: elaboración propia en base a Informe CONEAU 2012. 
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1.3.2 Diversificación horizontal y vertical de la oferta de educación superior: crecimiento de los posgrados, el 

desarrollo de la educación virtual, educación transfronteriza y otras 

 

Crecimiento de los posgrados 

El crecimiento de los posgrados ha sido otro elemento clave de los años 90, en parte vinculado a las 

reformas propuestas y en parte como respuesta a las tendencias de evolución de los sistemas educativos mundiales. 

Para Ernesto Villanueva, América Latina partía de pisos muy bajos de desarrollo de posgrados, por eso en parte, los 

datos del crecimiento son tan elevados en algunos casos. De todos modos, agrega el autor,  en este punto, al igual 

que en lo referente a la relación entre educación pública y privada, es posible notar importantes diferencias en la 

situación en que se encuentran los posgrados en unos países y en otros. 

 

Brasil es el único país que contaba con una cierta tradición en posgrados, y su calidad es asegurada por el 

sistema de evaluación de la Coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior (CAPES), una agencia del 

Ministerio de Educación dedicada al desarrollo del posgrado, formando personal en Brasil y en el exterior. 

Actualmente cuenta con 2.300 programas de formación posgraduada, desarrollados en más de 200 instituciones de 

educación superior y con 35.000 doctores que forman unos 130.000 alumnos. En México, el crecimiento del 

posgrado se ha multiplicado por cinco desde 1980 y paso de 25.505 estudiantes a 127.751 para el 2001. En Chile 

también el crecimiento ha sido notable, y su matrícula se ha multiplicado también durante los años ’90. Los 

posgrados argentinos han crecido un 107% entre 1994 y 1999. De Cuba y Colombia podrían presentarse datos 

similares; no obstante, afirma Villanueva,  “en el resto del continente, el posgrado es un fenómeno incipiente, que por 

otra parte, no siempre logra vincularse de manera efectiva a la investigación y que en muchos casos han surgido y 

funcionan con una lógica mercantil”. (Villanueva, 2008:256). 

 

Desarrollo de la educación virtual 

El desarrollo de las nuevas tecnologías vino a sumar más diversidad y complejidad a la situación. La 

tradicional educación a distancia se vio potenciada gracias a la tecnología de internet. En este sentido, expresa 

Ernesto Villanueva (2008), que aunque siga  existiendo una brecha digital todavía importante en la región, en 

algunos casos se han logrado notables desarrollos. “Los sistemas universitarios que se destacan en el uso de 

plataformas virtuales para ofrecer programas académicos son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, 

Puerto Rico, Uruguay y Venezuela y la comunidad de naciones caribeñas angloparlantes” (González Duriez, citado 

por Villanueva, 2008: 257). “En contraste con países como Cuba, Bolivia, Perú, Ecuador, Haití, Honduras, Paraguay, 

Nicaragua o Guatemala, dado que el acceso a internet sólo llega al 10% de la población, por lo que es impensable 

aún este tipo de desarrollo” (Villanueva, 2008: 257). 

 

Desarrollo de la educación transfronteriza 

Según Claudio Rama (Rama, 2006) la globalización ha impactado en la educación superior y ha dado origen a 

un proceso de transnacionalización, que consiste en el desarrollo de una nueva modalidad de educación 

transfronteriza. Este hecho ha generado la aparición de nuevas modalidades de enseñanza, como la educación 

virtual, a distancia; pero también ha potenciado la movilidad académica, así como la asociación de proveedores 

internacionales de educación superior, etc. 

Algunos datos son ilustrativos del proceso de transnacionalización mencionado anteriormente: 

A nivel latinoamericano, en 2005 había 984 mil estudiantes bajo alguna modalidad de educación a distancia que 

representaban el 6,4%  de la matrícula regional superior de América Latina y el Caribe. Asimismo, esta matrícula 

entre 2000 y 2005 había crecido a más del 30% anual. Cabe destacar, que Brasil ha sido el país con mayor impulso en 

la región. Así, por ejemplo, en 2002, la matrícula presencial era de 3.030.754 y la virtual de 84.713(2,79%), que en 

2007 alcanzó a 339.000 alumnos universitarios (Cardelli: 290-291). 

Por otro lado, se han creado varios consorcios multiinstitucionales entre Universidades de la región con el objetivo 

de ofrecer educación virtual, tales como: la U Virtual (Chile); Consorcio Clavijero (México); Consorcio de 
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Universidades Públicas ECOESAD) (México); Red Mutis en Colombia; Universidad Abierta de Brasil (Cardelli; pp. 290-

291). 

1.3.3 Surgimiento de sistemas de regulación y evaluación de la calidad en las instituciones de educación superior. 

A partir de los años ’70, varios países de América Latina ya introducen el tema de la calidad en sus 

propuestas de reforma de la educación superior. Sin embargo, el tema de la evaluación20 sólo entra en la agenda de 

los países, a mediados de los 90, como consecuencia de dos fenómenos complementarios: por una parte, el 

incremento de la demanda de educación superior y por otra, la incorporación de nuevos proveedores privados de 

corte empresarial. (Pires y Lemaitre, 2008: 299). 

 

Posteriormente, ya en la década entrante, surge el tema de la acreditación como una preocupación 

generalizada en toda la región, incluso en el Caribe.Así es como Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Costa Rica y 

México iniciaron la implementación de sistemas nacionales de evaluación y acreditación: algunos priorizaron la 

primera y otros la segunda. A su vez, cada uno otorgó un valor particular cada una. 

Argentina creó la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU); Brasil que ya contaba con 

antecedentes en lo que hace a la acreditación de posgrados, creó en 1993 el Programa de Evaluación e Institucional 

de las Universidades Brasileñas (PAIUB) al cual sumó en 1996 el Examen Nacional de Carreras y en 1997 la Evaluación 

de las condiciones de oferta de cursos de pregrado. En Chile, se creó el Consejo Superior de Educación (CSE). (Ver 

cuadro 1) 

 

Asimismo, en algunos casos, las políticas de evaluación y acreditación se han convertido en importantes 

herramientas para regular, por ejemplo, la creación indiscriminada de instituciones privadas y para tener un mayor 

control sobre la calidad de algunas carreras en particular (tal es el caso de Argentina, donde todas las universidades 

privadas deben ser acreditadas por el Estado, por ejemplo.) En otros casos, el resultado ha tenido menos impacto 

sobre la regulación del sistema y ha incidido más en los temas de asignación de fondos, como ocurrió en Bolivia 

(Villanueva, 2008: 249-250). 

 

 Por otro lado, en las políticas de evaluación y acreditación, por lo general,  están presentes dos visiones: una 

primera, subordinada a conceptos productivistas, que tiende a la unificación de modelos y políticas en el ámbito de 

la comunidad internacional y otra que defiende la identidad de los sistemas nacionales y su correspondencia con la 

organización social y política, es decir con la identidad cultural de cada país (Pires y Lemaitre, 2008: 299). 

Según Pires y Lemaitre (2008), en América Latina prima esta segunda visión, que enfatiza la importancia de 

desarrollar modelos nacionales y centrar los procesos de aseguramiento de la calidad en agencias también 

nacionales. Sin embargo, no se puede desconocer que éste énfasis nacional se asocia fuertemente a la búsqueda de 

arreglos integradores, en los cuales las agencias nacionales se comprometen con ciertos objetivos regionales con el 

fin de llegar a procesos de reconocimiento mutuo. Es el caso, por ejemplo, del MERCOSUR, donde mediante un 

acuerdo sobre estándares y procedimientos se llegó a acuerdos de reconocimiento mutuo de las carreras 

acreditadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 Comúnmente se empezó a designar al Estado como “Estado evaluador” para demostrar el nuevo rol asignado en relación a la educación. 
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Tabla 2: Funciones de Organismos de Aseguramiento de la Calidad en América Latina y el Caribe. 

 
Fuente: Informe de Educación Superior 2002-2005.IECSAL/UNESCO, p. 41. 

 

Mendoza 

Actualmente en Mendoza existen alrededor de 387 titulaciones terciarias o no universitarias, de las cuales 

228 corresponden a instituciones estatales y 159 a instituciones privadas. Por otro lado, la mayor cantidad de 

titulaciones privadas se encuentran en el Gran Mendoza, y en segundo lugar en la zona Sur. En el resto de las zonas 

predomina el sector estatal. 

 

Gráfico 23: Cantidad de titulaciones según sector de gestión, por zona geográfica.  

 
Fuente: elaboración propia en base a DGE. 

 

Si bien existe una diversidad de titulaciones ofrecidas, se puede observar que las mismas se concentran en el Gran 

Mendoza. Así observamos que Capital dispone del 23% de las titulaciones; Godoy Cruz, del  9%, y el resto del Gran 

Mendoza, 22%.  
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Grafico 24: Distribución de las titulaciones según zona geográfica.  

 
Fuente: elaboración propia en base a DGE. 

 

 

1.4 Tendencia: mayor participación del conocimiento en la agregación de valor 

Nos encontramos en un nuevo período, en donde se manifiesta la reorganización del conjunto de las esferas 

de la vida política, social y económica, por la intermediación de la producción y la transferencia de nuevos 

conocimientos y tecnologías sobre todo relacionadas con la informatización, las telecomunicaciones, así como en la 

biotecnología y en la nanotecnología. En palabras de Mollis, el conocimiento reemplaza al capital físico como fuente 

de riqueza presente y futura (Mollis, 2003). 

 

En el mismo sentido, afirma Fernando Chaparro: “La creciente importancia del conocimiento como factor de 

producción y fuente de crecimiento y desarrollo en el entorno actual de la nueva economía conlleva la necesidad de 

desarrollar una capacidad de generar conocimiento. Por lo tanto, el nuevo entorno lleva a signar una alta prioridad a 

la investigación y a la capacidad para desarrollar investigación de calidad mundial” (Chaparro; 2010: 48-49).  

 

En este contexto, uno de los sectores que tiene mayor participación, pero que también resiente los impactos 

de estos cambios, son las instituciones de educación superior, porque sus tareas y actividades cotidianas se 

relacionan directamente con el carácter de los niveles de desarrollo e innovación de los principales componentes de 

la ciencia y la tecnología. 

 

Por lo tanto, como reconocemos el papel fundamental que están destinadas a cumplir nuestras 

universidades en la sociedad del conocimiento, resulta necesario exponer a continuación las principales tendencias 

en lo que respecta a indicadores de ciencia y tecnología en la región y en Argentina.  

1.4.1Bajo nivel de inversión en Investigación y Desarrollo (I+D) 

Se puede observar claramente que existe una limitada inversión en ciencia y tecnología en la gran mayoría 

de los países de la región, en comparación con países desarrollados, con niveles que fluctúan entre el 0,15% y 1,18% 

del PIB. Brasil es el país que realiza una mayor inversión en el panorama regional. 
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Tabla 3: Relación porcentual entre los Gastos en Investigación y Desarrollo (GI+D) respecto del PIB en países 

seleccionados (Ordenados por GI+D/ PIB en forma decreciente). Año 200921. 

 

Países GI+D/PIB (%) 

Estados Unidos 2,89 

Canadá 1,92 

Portugal 1,63 

Brasil 1,18 

América Latina y el Caribe 0,69 

Cuba 0,64 

Argentina 0,59 

Costa Rica 0,54 

Uruguay 0,41 

México 0,39 

Panamá O,20 

Colombia 0,15 

Bolivia 0,15 

 

Fuente: elaboración propia en base a RICYT 

 

Por otro lado, en Argentina se observa un crecimiento sostenido del gasto en ciencia y tecnología a partir del 

período 2004-2009. En el año 2009 las Actividades Científicas y Tecnológicas (ACyT) alcanzaron los 7624,8 millones 

de pesos y en lo que se refiere a Investigación y Desarrollo (I+D)  el monto fue de 6816, 6 millones. Esto permitió, y 

así lo refleja el gráfico 19 que en los últimos seis años  la inversión en ACyT en relación al PIB pasará de 0,49 % a 

0,67%, y de I+D de 0,44% a 0,59%.  

 

Gráfico 25: Gasto en Ciencia y Tecnología en relación al PIB. Argentina 1999-2009. 

 

Fuente: elaboración propia en base a RICYT. 

ACT: Actividades Científicas y Tecnológicas. I+D: Investigación y Desarrollo. 

                                                           
21 La información disponible en la región sólo permite un análisis parcial de la evolución del gasto en ciencia y tecnología por país. 
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1.4.2 Aumenta el  gasto en I+D por parte del sector gobierno y disminuye la participación del sector privado 

 

América Latina y el Caribe 

Si analizamos la inversión en investigación que se canaliza a través de cada sector institucional, vemos que las 

instituciones de educación superior son las que más han crecido en el período (21%), y canalizan el 36,66% de los 

recursos financieros dedicados a la investigación; en segundo lugar se encuentran las empresas (10%). Por otra 

parte, el sector gobierno, mediante sus diversos institutos y centros de investigación ha mostrado un crecimiento 

negativo en el período (-29%), aunque existen diferencias al interior de cada país, que ya mostraremos en el caso de 

Argentina. 

 

Gráfico 26: Gasto en Ciencia y Tecnología por sector de ejecución. América Latina y el Caribe. 1999-2009. 

 
Fuente: elaboración propia en base a RICYT. 

 

 

Argentina 

En el caso de Argentina, se puede observar que el sector Gobierno, a través de sus organismos públicos22 (Conicet, 

INTA, CNEA y otros) es el que más ha evolucionado en el período, mostrando una tasa de crecimiento acumulado del 

25%, luego le sigue el sector de  educación superior con 3%. Por otro lado, el sector productivo muestra un 

crecimiento acumulado negativo de 21%, y en el caso de las organizaciones privadas sin fines de lucro ocurre lo 

mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22 Realmente no son las instituciones de gobierno las que realizan esta investigación, sino los institutos y centros de investigación públicos, por 
eso aparecen como el segundo actor más importante, después de las universidades. 
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Gráfico 27: Gasto en Ciencia y Tecnología por sector de ejecución. Argentina 1999-2009. 

 
Fuente: elaboración propia en base a RICYT. 

 

Una visión diferente surge cuando se analizan las fuentes de financiación de la investigación. Desde esta 

segunda perspectiva, en casi todos los países los gobiernos son la principal fuente de financiación, tanto para la 

investigación que se realiza en las universidades como para la llevada a cabo en institutos y centros de investigación. 

El sector empresarial sólo desempeña un papel importante como fuente de financiación en algunos sectores de la 

investigación relacionadas más estrechamente con sus objetivos (como por ejemplo, en sectores de producción 

agrícola e industrial, así como en el campo de la nanotecnología y biotecnología) (Chaparro, 2010:51). 

 

El gráfico 28 muestra los recursos financieros destinados a ciencia y tecnología por sector, en donde se ve 

claramente que el sector gobierno es el principal impulsor del financiamiento en Argentina. El sector privado 

aparece como el tercer actor importante, detrás de las universidades aunque ha tenido un crecimiento negativo en 

el período (-21%).  

 

Gráfico 28: Gasto en Ciencia y Tecnología por sector de financiamiento. Argentina 1999-2009. 

 
Fuente: elaboración propia en base a RICYT. 
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Como podemos observar, en Argentina la participación del financiamiento del sector privado en 

investigación y desarrollo es muy baja en relación a otros países del mundo, e incluso a países de la región como 

Brasil. 

Gráfico 29: Financiamiento de I+D por parte de empresas en varios países y regiones. 

 
Fuente: elaboración propia en base a RICYT. 

3.3 Concentración/distribución  creciente de los investigadores en las universidades   

A partir de 2002, Argentina experimenta un crecimiento sostenido de la cantidad de investigadores en relación a la 

PEA, situándose por encima de todos los países de la región. No obstante, no se puede perder de vista que esta 

situación continúa siendo inferior a otros países. Por ejemplo en 2009, había en Argentina 4,10 investigadores sobre 

la PEA, mientras que en Portugal 15,05. 

 

Gráfico 30: Investigadores por cada mil integrantes de la PEA (en personas físicas. Brasil, Argentina y Portugal. 1999-

2009. 

 

Fuente: elaboración propia en base a RICYT. 

 

Si observamos el porcentaje de investigadores en cada sector institucional, vemos que en América Latina y el 

Caribe se ubican mayoritariamente en las instituciones de educación superior.  

 

Gráfico 31: Investigadores por sector de ejecución (en personas físicas). América Latina y el Caribe. Año 2009. 
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Fuente: elaboración propia en base a RICYT. 

 

En Argentina, se presenta la misma situación que a nivel regional, es decir, la mayor cantidad de 

investigadores se encuentra en las instituciones de educación superior, representando en el año 2009 el 60% del 

total. 

 

 

 

Gráfico 32: Investigadores por sector de ejecución (en personas físicas). Argentina 1999-2009. 

 
Fuente: elaboración propia en base a RICYT. 

1.4.3 Baja producción científica y concentración de la producción en pocos países 

Axel Didriksson explica la dinámica de esta tendencia de la siguiente manera: “La región de América Latina y el 

Caribe se encuentra determinada  por su ubicación de exclusión en el marco de brechas y asimetrías en las que 

ocurre la división internacional de los conocimientos, de la innovación tecnológica, y de la revolución de la ciencia y 

de sus aplicaciones, y esto aparece día a día de manera contrastante y desalentadora para las instituciones 

educativas de la región que se ven constreñidas a llevar a cabo procesos que tienen más que ver con la transferencia 

de conocimientos o con su imitación, que con la innovación y creatividad desde la perspectiva de una cultura propia 

y de una identificación clara de las prioridades sociales y económicas en beneficio de la mayoría de sus poblaciones” 

(Didriksson, 2008:25). 
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De la misma manera, plantea Mollis, “existe una desigualdad geopolítica entre los países consumidores y 

productores de conocimiento del Norte y del Sur”. 

 

América Latina y el Caribe y el Mundo 

Nuestra región sólo representa el 2,6% de publicaciones científicas del mundo, mientras que Europa y Norteamérica 

concentran casi el 70%. 

 

Gráfico 33: Publicaciones científicas en América Latina y el Mundo.  

 
Fuente: elaboración propia en base a Informe de Educación Superior 2008. 
 

Argentina 

 Argentina presenta una baja presencia en publicaciones internacionales, en relación a otros países, incluso es 

superada por países de la región como Chile y Brasil. 

 

Gráfico 34: Artículos en publicaciones científicas y técnicas. Argentina y otros países. 1990-2009. 

 

Fuente: elaboración propia en RICYT. 
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Otro indicador relevante para analizar el nivel de producción científica de los países de la región en 

comparación con el mundo, es la cantidad de patentes solicitadas23 y otorgadas por residentes y no residentes de 

cada país. En este sentido, Estados Unidos, Japón y la Unión Europea ocupan un  lugar preponderante tanto en el 

número de patentes solicitadas como en el que finalmente se otorgan. Así por ejemplo, la tasa de patentes 

concedidas a residentes por millón de habitantes de Estados Unidos es 228 veces mayor que la media de los países 

latinoamericanos. (Ricyt, 2007).  

 

El gráfico 35 muestra que Argentina se encuentra muy por debajo de países desarrollados como Canadá y 

Estados Unidos, y por detrás de Brasil en la cantidad de solicitudes de patentes de residentes. Más aún el 

comportamiento de solicitudes ha tenido un crecimiento acumulado negativo en todo el período de 33%. Mientras 

que en 1990 había 955 solicitudes de patentes en el 2009 eran tan solo 640. 

 

 

Gráfico 35: Solicitud de patentes de residentes. Argentina, Brasil, Canadá y Estados Unidos. 1990-2009. lugar re  

 

Fuente: elaboración propia en base a RICYT. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 Según el Banco Mundial las solicitudes de patente son aquellas presentadas en todo el mundo a través del procedimiento del Tratado de 
Cooperación en materia de Patentes o en una oficina nacional de patentes por los derechos exclusivos sobre un invento: un producto o 
proceso que presenta una nueva manera de hacer algo o una nueva solución técnica a un problema. Una patente brinda protección respecto 
de la invención al dueño de la patente durante un período limitado que suele abarcar 20 años. 

 



41 
 

Gráfico 36: Patentes otorgadas de residentes .Argentina, Brasil, Canadá y Estados Unidos. 1990-2009. 

 

Fuente: elaboración propia en base a página web www.ricyt.org. 

 

 

1.5. Tendencia: Procesos de internacionalización de la educación superior 

La internacionalización se concibe como una de las formas en que la educación superior reacciona a las 

posibilidades y desafíos de la globalización. Según el Consejo de Universidades Públicas e Instituciones 

Afines(ANUIES), la internacionalización es tanto un objetivo como un proceso, que permite que las instituciones de 

educación superior logren una mayor presencia y una mayor visibilidad internacional que le permita aprovechar los 

beneficios que están presentes en el exterior.(Consejo de Universidades Públicas, citado por Miranda, 2008: 187). 

Implica también como señala Jane Knight: “El proceso de integración de la dimensión internacional, intercultural y 

global en las metas, funciones (enseñanza/aprendizaje, investigación y servicio) y la entrega de educación superior 

Knight, citado por Miranda, 2008: 187). 

Beneitone resalta que la internacionalización de la educación superior comprende los procesos de movilidad 

tanto de investigadores, profesores, administrativos y estudiantes, que es por lo general, el punto de partida para 

emprender el camino de la internacionalización, por tanto la actividad que predomina en los procesos de la región. 

Incluye también la conformación de redes de relaciones y programas interpersonales, interdepartamentales, 

interfacultades, institucionales, tanto bilaterales como multilaterales que contribuyen con los procesos de 

internacionalización. Adicionalmente, también comprende la internacionalización del currículo como una de las 

tareas más complejas de estos procesos, dadas las implicancias institucionales que tiene (Beneitone, citado por 

Miranda, 2008: 188). 

A continuación se describirá uno de los aspectos del proceso de internacionalización, que como ya 

mencionamos, es el que mayormente podemos encontrar en la región, es decir, la movilidad académica regional e 

internacional.  

1.5.1 Crecimiento  de la movilidad estudiantil a nivel internacional  

 

América Latina y el Caribe con relación al mundo 

En los últimos diez años la movilidad estudiantil  ha mostrado un crecimiento acumulado del 77% a nivel mundial, 

mostrando una evolución positiva en todas las regiones del planeta. En el año 2001 había 2 millones de estudiantes 

internacionalmente móviles, ascendiendo a 3,7 millones en la actualidad.  Cabe destacar que América Latina y el 

http://www.ricyt.org/
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Caribe es la región que mayor crecimiento ha tenido, 161% entre el período 2002-2009, aunque está situación puede 

estar asociada al punto de partida, que es mucho menor que en el resto de las regiones. 

 

Gráfico 37: Evolución del número de estudiantes extranjeros de educación superior fuera de sus países de origen. 

Años 2000-2009. 

 
Fuente: elaboración propia en base a Education at The Glance. OCDE 2011. 

 

Argentina 

El número  de estudiantes argentinos que estudian en el extranjero ha mostrado un crecimiento acumulado de 59% 

en los últimos 10 años. En 2008 había 9.060 estudiantes argentinos fuera del país, lo que representaba 0,3% de la 

matrícula de educación superior.  

 

 

Gráfico 38: Evolución del número de estudiantes argentinos de educación superior cursando sus estudios en el 

exterior. 1999-2011. 

 

Fuente: elaboración propia en base a Instituto de Estadísticas de la Unesco. 
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Según la Unesco, de los 9.060 alumnos argentinos matriculados en el extranjero, 2.538 elegía como principal 

destino Estados Unidos; 1.947 España; 768 Francia y 560 Italia. Asimismo 864 alumnos preferían estudiar dentro de 

América Latina y el Caribe, específicamente en Cuba. 

 

Gráfico 39: Cantidad de estudiantes argentinos en el extranjero según país, 2008. 

 
Fuente: elaboración propia en base a Compendio de Educación Mundial. 2010. Unesco. 

1.5.2 Flujos asimétricos de intercambio en la movilidad internacional estudiantil  

 

A partir del gráfico 40 es posible visibilizar cómo está distribuido el flujo de estudiantes internacionales24 en las 

distintas regiones del planeta, mostrando  que la mayor cantidad de estudiantes eligen como destino América del 

Norte y Europa. En América Latina y el Caribe25, la tasa neta de movilidad es negativa, lo que explica que 73,7% de 

los estudiantes latinoamericanos eligen estudiar en América del Norte y Europa Occidental, mientras que el 23% 

elige hacerlo dentro de la región y sólo 0,6% en países  árabes y asiáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 Flujo de estudiantes internacionales, es la diferencia entre estudiantes del extranjero en el país y estudiantes del país en el extranjero. 
25 

América Latina representa el 12% de la matrícula mundial, y el 0.9% de la movilidad estudiantil. 
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Gráfico 40: Flujo de estudiantes internacionales, año 2008. 

 
Fuente: elaboración propia en base a Compendio de Educación Mundial. 2010. Unesco. 

Estudiantes (OUT): estudiantes de una región determinada estudiando en el extranjero. 

Estudiantes (IN): estudiantes provenientes del extranjero matriculados en determinada región de origen. 
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Conclusiones 

 

La expansión y  complejización de la demanda de educación superior es una tendencia que se verifica, no 

sólo a nivel latinoamericano sino también en el contexto nacional y provincial. Se continúa expandiendo la matrícula 

de educación superior en Argentina y Mendoza, prueba de ello, es la evolución de la tasa bruta de escolarización de 

educación superior, que ya supera el promedio de la región. Este  crecimiento de la matrícula en instituciones 

universitarias es mayor en el sector privado que en el sector estatal, sobre todo en Mendoza. En este caso, el sector 

privado está teniendo un protagonismo histórico en el sistema de educación superior, asemejándose a países como 

Colombia y Guatemala, en donde la participación del mismo supera el 40% de la matrícula total. Asimismo, el nivel 

no universitario y/o terciario ha tenido un crecimiento mayor que el  nivel universitario, principalmente en el sector 

privado, cuestión que se manifiesta claramente a nivel provincial. 

 

En  Argentina, se empieza a verificar un aumento de la matriculación en todos los quintiles de ingreso a un 

ritmo similar, que aunque  no alcanza a derribar  las desigualdades existentes, es un avance a destacar, 

principalmente como desafío para las instituciones de educación superior, receptoras tradicionalmente de clases 

medias y altas, principalmente urbanas. 

 

Sin embargo, se advierte la ampliación del acceso de los sectores sociales de quintiles inferiores y de la 

creciente participación femenina en la matrícula, así como la creciente demanda de educación virtual y a distancia,  

están impulsando cambios en el perfil de los futuros ingresantes al sistema de educación superior. 

 

En relación a la demanda, es notable cómo impactan los procesos de reforma del sistema de educación 

superior inaugurados en la década del 90, específicamente en Argentina con la Ley de Educación Superior, en el 

crecimiento y la heterogeneidad de la demanda. Una de las respuestas más visibles de este proceso ha sido la 

expansión de la educación privada, y junto a ella la creación de varias instituciones terciarias o no universitarias, de 

nuevas titulaciones y programas. Asociado a esto, la oferta se ha diversificado de manera horizontal y vertical a 

través del crecimiento de los posgrados, y de la virtualización de la educación superior. 

Nuestra región tiene muchos desafíos pendientes que permitan dar un salto cuantitativo y cualitativo en la 

emergente sociedad del conocimiento. 

 Se visualiza que el gasto en ciencia y tecnología es muy bajo en la región, salvando el caso de Brasil. En este sentido 

en Argentina, la evolución del gasto en ciencia y tecnología ha mostrado un incremento, pero todavía es muy 

reducido en relación a otros países. A nivel regional los gobiernos son la principal fuente de financiación tanto para 

la investigación que se desarrolla en las universidades como para la llevada a cabo en institutos y centros de 

investigación. En Argentina  el sector privado  presenta un bajo protagonismo como actor clave  en la investigación y 

desarrollo.La región sigue teniendo una participación relegada en la producción científica mundial, que sigue 

reproduciendo las asimetrías existentes, desde países consumidores a países productores de conocimiento.  

En un contexto de creciente movilidad académica internacional, se siguen manteniendo asimetrías en los 

flujos de intercambio entre países, prueba de ello, es la distancia que existe entre la cantidad de estudiantes que 

entran frente a los que salen, y que en muchos casos, a pesar de tener posibilidades de quedarse en nuestra región, 

siguen optando por las ofertas de las metrópolis europeas y estadounidenses.  
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Anexos 

 

Entrevista Directora de Educación Superior  Alicia Cutropia. 

Entrevistado/a: Alicia Cutropia. Directora de Educación Superior de la Provincia de Mendoza. 

Entrevistadora: En primer lugar me gustaría conocer un poco el Marco Político Institucional, ¿cómo ha impactado el 

régimen normativo de la Ley de ES en el comportamiento de las instituciones universitarias, y en ese sentido  qué 

situación se presenta actualmente con las reformas introducidas a partir del 2003. ¿Qué cambió, si hubo algún 

cambio o no cambió nada? 

Entrevistada: Muy bien tú pregunta. Mira por un lado, así voy respondiendo poco a poco tus preguntas, en  el 

sentido institucional los institutos de Formación Docente eran nacionales y pasan a la provincia con la Ley de 

Transferencia del año 1983. Entonces a partir de ese periodo comienzan a ser provinciales. Ahí se transfirieron 5 

institutos de trayectoria provincial, algunos se crearon con la dictadura, la Escuela de Antropología, la de Periodismo, 

quedó la de Cine, IEF (Instituto de Educación Física), pero bueno es una historia partiendo de la dictadura. Después 

quedaron Institutos que eran nacionales, pasan a la provincia, y pasan a crearse Institutos no solamente de 

Formación Docente sino de Formación Técnica. Los de Formación Docente  en aquellos años eran al igual que todos 

los de la Nación, cuando antes la secundaria formaba a los técnicos y los maestros, y después formación de maestros 

en el nivel inicial, primario, etc, se hace a posterior a la carrera de 2 años, después de 4 años. Y después se fueron 

transformando a medida que se amplió la secundaria con una necesidad imperiosa de docentes a las carreras de los 

profesorados de secundaria. 

Nosotros hoy día a partir de esa norma, tenemos una Dirección de Educación Superior que es provincial, a partir de 

aquella época con normas propias. En muchas provincias de nuestro  país hasta hace muy poco la dirección era de 

educación secundaria y superior, es decir, en la misma organización estaba todo. En el caso de Mendoza, se creó 

pronto una Dirección de Educación Superior con normas propias , entonces ya no es como en otros lados , que 

tienen la Escuela Secundaria Superior, digamos, dónde tenés  un Director que concursa para siempre y tiene un 

sistema de regulación y normas parecido al del Secundario, sino que los Institutos de formación de educación 

superior en el caso de Mendoza, hay una resolución/decreto de Gobernadores , en la década del 90 , que crea 

cuando se transfiere el IES y sus normas y funciona como un Estatuto del Docente para el Superior(que no había). 

Entonces nuestros institutos se asemejan a la Universidad, tienen un Rector que es elegido por un Consejo Directivo, 

que está representado  por 4 claustros: docente, no docente, alumnos y egresados y eligen a todos los que van a ser 

Rector, Vicerrector, Regente, Coordinador de carrera, Coordinador de Extensión, Investigación. Todos esos cargos los 

elige el Consejo Directivo, duran 4 años en su función, y después pueden ser re-electos un período más, nada más. 

En el mismo cargo tienen que dejar un espacio en el medio.  

Entrevistadora: Es decir, tienen un sistema de representación muy parecido al de la Universidad. 

Entrevistada: Decanos elegidos, cargos electivos, pero tiene que tener ciertas características, años en la función, ser 

titular para ser elegido, pero es elegido en un proyecto por sus pares. Entonces la estructura  de los institutos es una 

estructura muy semejante a la de la Universidad. 

Entrevistadora: o sea, que ese sería uno de los puntos más importantes de la reforma. 

Entrevistada: Se crearon muchos institutos de Formación Técnica, fueron surgiendo, porque la necesidad de 

desarrollo de la provincia, también fueron exigiendo nuevos perfiles. Estamos hablando de que hay institutos  de 

gestión estatal que dependen de la Dirección de Educación Superior, e institutos  de gestión privada, que dependen 

institucionalmente de Primaria. Entonces si éstos se crean o no se crean, o cómo se regulan sus normas, lo mira 

Primaria. Nosotros qué regulamos: el currículo, garantizar que el título tenga validez, conocimientos académicos. 

Son 85 los institutos. En el caso del estatal, son en realidad 26, tiene número 30 pero hay algunos que son de la 

Policía, toda esa cuestión que después los tiene la Universidad, entonces hay unos números vacíos. Son más los 

institutos de gestión privada que de gestión estatal, pero no en la matrícula y en la cantidad de carreras. La mayor 

cantidad de carreras es estatal. 

Si bien vos miras, son casi 2/3 parte privada sobre estatal. En lo estatal, tenés casi el 76% de la matrícula. Institutos 

14 carreras, 3500 alumnos. 
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Entrevistadora: Claro, por ejemplo, justamente vinculado a esto, tenía una pregunta sobre el tema, que se refiere a 

la división entre el sector estatal y privado, porque a nivel provincial el sector privado está teniendo mayor 

protagonismo que el sector estatal, entonces yo te quería preguntar ¿cómo se presenta esta situación en el sector 

terciario? 

Entrevistada: En el sector no universitario es al revés. A ver…antes de darte esta respuesta te termino de ordenar lo 

de la pregunta anterior, perdón, y engánchame con eso que no me olvide, y termine otra idea. 

Esto que te estoy contando, es cuando se transfieren los servicios de la Nación a la Provincia, en base a la Dirección 

de Educación Superior y se crea este decreto que reglamenta por la vía institucional de Superior, de cómo se eligen 

los Consejos. 

Después vos me preguntaste sobre la nueva Ley .Bueno la Ley de ES para nosotros está bien y nos sentimos bien 

porque antes te aparecían primero, los terciarios viejos, después educación superior universitaria y no universitaria, 

y ahora Educación Superior. Porque sino estábamos discriminados por una normativa diciendo lo que no éramos, y 

ahí hay un tema de identidad. Entonces toda la identidad superior no es negativa, positiva, somos lo que somos, 

somos formación para el trabajo y para incidir en la realidad social, en la formación docente y en la formación 

técnica. 

Nuestra relación directa es formación para el trabajo, no es una formación técnica como tiene entre una de ellas, 

más profesional, la Universidad. Entonces nuestro objetivo es Educación para intervenir directamente en el 

territorio, en la formación técnica y docente. 

Con la nueva Ley se crea un Organismo más, el INFOD. Y la Ley de Formación Técnica anterior crea el INET, donde se 

recupera. Son Institutos Nacionales de formación Técnica e Institutos nacionales de formación Docente. 

El INFOD regula formación docente en el país porque había provincias, que daban un título en dos años, lo que otros 

daban en cuatro, tenían la misma orientación profesional, teníamos institutos muy diversos. Entonces se centraliza y 

se regula, en ese sentido, a nivel federal, porque se ha formado una mesa de todos los Directores de ES. 

También se crea el Consejo de Educación Superior formado por directores de ES que arman las normas del Consejo 

Federal. 

Se crea Instituto y dice cuáles van a ser los currículos, que contenidos tienen que tener, con que equiparable, 

compatibles desde extensión de carreras, áreas, contenidos, expectativas. Hay una regulación de los contenidos 

curriculares, del título, de las condiciones institucionales que tiene que tener un instituto. Se van organizando en el 

instituto Nacional.  

Ha tenido financiamiento para poder apoyar estos procesos, así si hay que crear un currículo apoyemos para que 

puedan formularse. El financiamiento ha tenido que ver con fortalecer la formación docente. El sistema educativo de 

nuestro país no es el que quisiéramos, los resultados son terribles. De cada 100 chicos que empiezan primaria, al 

menos en el Censo del 94, termina sin repetir 65. De cada 10 que empieza la secundaria, termina en tiempo y forma 

a los 5 años esperables,  3. Hay 7 que se van. Esto no es bueno para nadie, entonces la educación toda tiene que 

preocuparse, y en ese todo está la formación docente. Entonces éste instituto está analizando estos temas, 

recopilando los datos, buscando estrategias para mejorarla. Tiene una serie de políticas de desarrollo curricular, 

institucional de la investigación, del profesional docente, extensión, capacitación, porque es responsable de la 

formación inicial en el instituto y de la formación continua de los docentes que están en las escuelas. Capacitación y 

servicio permanente más los nuevos roles directores, supervisores, preceptores, coordinadores de área y otras 

funciones que tiene. Y  existe un área de políticas estudiantiles, para que los chicos sean estudiantes de ES, que 

participen de la vida política de su institución, elegir autoridades, formándose críticamente, no como un chico de 

secundaria, digamos. Genera políticas para esto, ayudar a los que necesitan beca, hacer jornada de reflexión, de 

exponer, un montón de actividades que tienen que ver. 

Lo mismo el INET. 

Las instituciones deben tener ciertas condiciones, entran en un registro único. Ese registro va analizando normativas, 

número de alumnos, códigos, su currículo, etc y cuando egresan tienen un título que es de papel monet sellado, con 

registro único para que no haya falsificación, con una autorización y como 5 controles bien complejos  para que 
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realmente tenga valor en todo el territorio nacional. Esto implica todo un sistema de trabazón y de estar anotado en 

este registro único nacional. Bueno una serie de regulaciones que antes no existían. 

Sin esto, ningún título tiene validez nacional y para que tenga validez tiene que cumplir una serie de requisitos, se 

tiene que ver en la práctica. Por ejemplo, los profesorados de inicial y primaria eran de 3 años, ahora son de 4. Se 

hizo un diseño curricular. Ese diseño se hizo con algunos lineamientos generales. Antes cada provincia hacia lo suyo, 

ahora cada instituto de formación inicial primaria tiene el mismo diseño. El mismo es mandado  a una Comisión del 

INFO, el COFE, compuesto por una comisión de académicos de las 5 regiones del país, y evalúa, y si está de acuerdo 

con eso le da validez nacional o no. Entonces  la máxima validez es cada 4 años, sino 1 año, o 2, o 3, y cambia. 

Mendoza, es la única provincia que tuvo la mayor validez, muchas provincias al año tuvieron que cambiar porque no 

estaban en lineamiento. 

Entrevistadora: o sea de esta manera serían mecanismos institucionales como la CONEAU   

Entrevistada: más complejas que la CONEAU, pero más complejas aún que la Universidad. 

Acá hay una Comisión que te mira el currículo, te lo aprueba o no. Si te lo aprueba es para ir mejorándolo, entonces 

te lo van dando con más años de validez nacional. Si se te ocurre rechazarlo, sólo tiene validez provincial.  

Entrevistadora: ¿y se presentan a veces este tipo de situaciones? 

Entrevistada: Si no quiere no. No todas las universidades adheridas a CONEAU. 

Entrevistadora: como pasa con la UBA. 

Entrevistada:o COMAHUE  

También existe una Evaluación Censal. Se evalúa institucionalmente con datos, estadísticas institucionales, jornada 

con docentes, como está el desarrollo curricular y con los alumnos.  A los primeros egresados, se les hace una 

evaluación de egresos. 

Se han modificado 16 planes de estudio de la formación docente, formación inicial primaria, educación especial, 

teatro, música, artes visuales, danza, física, matemática, química, biología, lengua, historia, geografía. 

No se baja un diseño, se recupera experiencia previa, haciendo un análisis, es un proceso de construcción curricular, 

deliberativo. En trabajo curricular nos ha ido bien.  Hay 39 tecnicaturas nuevas, las vamos actualizando más, los 

currículos para el mundo del trabajo tienen que cambiar mucho. A veces son de currículu, a veces son de desarrollo 

de clase, de cambiar área de contenido, a veces cambian material, de la forma de enseñar y a veces cambian las 

materias, con contenidos nuevos, maneras nuevas. 

Todas nuestras carreras son a término y tienen que ver con ir viendo el desarrollo normativo. 

Se han ido haciendo más regulaciones, porque tenemos institutos en todo el país, y en cada territorio, ¿por qué la 

diferencia?, de más de 30 pasamos a 35.000 alumnos. 

Entrevistada: por la otra pregunta que me hiciste si en relación con las privadas se achica. No, nosotros  tenemos de 

3000 a 30.000 alumnos, una expansión tremenda, muy grande y no hay más porque no tenemos más capacidad, no 

porque no quieran. 

Entrevistadora: o sea, que en ese sentido no pasa lo que se verifica a nivel provincial, vos sabes que Mendoza tiene 

un 45% de privatización en su educación superior. 

Entrevistada:Pero no en los institutos. No hay más porque no podemos. Cada vez que los hemos creado se explotan.  

En el IEF (Instituto de Educación física), se inscriben 800 por año, y puede aceptar 200. Los 600 que se quedan 

afuera, van a la privada, porque es valioso y prestigioso el sector estatal. 

Muchos institutos están enclavados en el territorio, y no sólo en los departamentos sino en muchos distritos, 

entonces que sucedía, en el  Gran Mendoza, 60% de población tenía un solo instituto estatal de formación docente 

(EL NORMAL) en la ciudad y todos los otros eran privados. Acá faltan maestros, porque no hay oferta estatal. Cuando 

hay oferta estatal, se crea Maipú, Godoy Cruz, Las Heras, se vacían las privadas, es al revés, más regulación, más 

prestigio.. 

Los privados también están en un proceso de trabajo, la organización es distinta, no se eligen a las autoridades, 

tienen otra organización. 

En los institutos de ES es al revés, lo privado en lo terciario es la 3ª parte de la matrícula. No hay más porque no 

podemos abrir más, no tenemos espacio. Los institutos apenas creados se explotan. 
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Maipú se creó hace 3 años, y en primer año tenía 60 alumnos. Empezó una carrera meca trónica, después tuvo 5 

carreras, industrial, administración pública, y los últimos años se creó el profesorado de lengua, de matemática. De 

60 en primer año, 3 año, 1500. No terminan ni siquiera las carreras, los 4 años. 

No tenemos más oferta, pero no es que no haya más necesidad, porque en Mendoza faltan 4000 docentes a nivel 

primario, en el secundario el 70%. Todavía necesitamos más, todos los institutos y toda la Universidad, que se 

reciben re pocos docentes. Necesitamos enormemente los docentes. 

Entonces no hay sistema educativo. Se crean salas de 4 años, pero ¿dónde está el docente?; Jornada extendida, 

doble escolaridad, no hay docente;  Inglés en toda la primaria,¿ con que docentes? , sino llegamos a cubrir los 

docentes de inglés de la secundaria. Municipios quieren hacer talleres de orquestas juveniles, teatro, ¿con qué 

docentes? No hay docentes suficientes para un sistema que en poco tiempo se duplicó, porque hubo más alumnos. 

Necesitamos más docentes nivel inicial, doble docente primario (jornada extendida), y doble docente secundaria 

(jornada extendida). 

Tenemos una necesidad no cubierta, y el sector terciario aunque ha crecido geográficamente, no estamos dando 

toda la respuesta  necesaria, porque además tampoco generás mágicamente los profesores del superior. Aunque 

tengas la plata, el espacio con que le enseñás, si la universidad no ha dado los profesores suficientes. 

Hay que empezar a formar docentes, se jubila uno y tenés  ganas de llorar a gritos, se va una sabiduría acumulada- 

La UNC por ahí es muy profesional, de carreras profesionales, y no está mirando a nivel del territorio, no está 

mirando lo que quieren estos sectores sociales. Hay que mirar qué pasa y que se necesita y es un llamado de 

atención a una formación docente, hay que invertir enormemente en eso, porque sin esa formación no va a haber 

nada, ni profesionales, ni nada, ni nadie, porque no empezar a tener una formación en el sistema educativo básica, 

no tenemos ni futuro como país. 

Formar docentes, recuperar el valor, el valor estratégico, los funcionarios tienen que recuperar ese común valor, del 

malestar docente, su condición, por supuesto con buenas condiciones de trabajo, nadie lo duda. No está mirando en 

la universidad, está mirando a menos. Tiene que formar un criterio de investigación que intervenga en la realidad. La 

Universidad tiene que repensar su formación docente, que implica revisar todo. Hay más paper que alumnos. 

Entrevistadora :Con respecto a qué tipo de relación o  articulación existe entre el sector terciario(ya no me gusta 

decirle no universitario) y el sector universitario.. 

Entrevistada: quería decir algo que me había olvidado en las políticas, nosotros articulamos con las políticas públicas 

El sector superior en las políticas trata de articular con las políticas públicas. Entonces si el sistema educativo 

necesita, nosotros formamos en los lugares que se requieren.  Carreras de salud, nos dice Ministerio que problemas 

tiene y trabajamos en esa línea, armamos una tecnicatura en planificación con todo el problema hídrico, hemos 

trabajado el tema minero. Vamos trabajando con lo que nos piden en una mirada estratégica, y con la Universidad 

también. 

Intentamos articular porque estamos todos, con la UNCUYO  y UTN somos universidad del Estado, pagada por el 

Estado, como todos, entonces tenemos que resolver los problemas de la gente y de Mendoza,  eso es una mirada 

estratégica. No es fácil articular, es necesario articular, y hay mucha voluntad de las autoridades. 

Hay más resistencia a veces más abajo porque hemos intentado postular mucha autonomía. Ejemplo: se hacía hasta 

el año pasado expo-educativa diferentes, y este año hicimos un esfuerzo de articular con la UTN, UNCUYO, una  

única oferta educativa, (hay que pensar en los chicos). 

También hemos articulado con la Universidad en algunas carreras de enfermería. Con cada facultad, por ejemplo el 

Profesorado de Educación Física articula con Filosofía y Letras, con la posibilidad de seguir formándose una vez que 

se reciben otros profesores. 

Nuestros egresados hacen más licenciaturas en privado que en estatal. 

Los Pobres que van a nuestros institutos en todo el territorio, digo pobres porque a veces trabajan y van a la noche. 

Es la primera generación con estudios de educación superior, quieren seguir estudiando se pagan su licenciatura, 

tiene que ir a una universidad privada. La de Cuyo también cobra, no es gratuita. Hay más dureza para poder 

articular: necesidad de carreras que se necesitan en función de las necesidades del territorio y otra es la formación 

continua de la gente. ¿Quién va a formar?, si la universidad investiga, tiene investigación estratégica, necesita seguir 
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formando a los que están ya formados, formación continua, nosotros nos hacemos cargo de la formación inicial 

docente, la Universidad también tiene que hacerse cargo de esto y el sistema. Peor a veces hay durezas, cerrazones, 

no comprensiones muy amplias que terminan tendiendo a la privada y no a la estatal, además abre de noche. La 

Universidad no está en función de las necesidades de la gente.  

Entrevistadora: con respecto al perfil de los demandantes... 

Entrevistadora:¿a qué te referís con demandantes? ¿Los que entran?Llo hemos tomado de autores como Perez 

Lindo, Rama que explican que hay un cambio en el perfil de los demandantes que se expresa en la creciente 

feminización, estudiantes profesionales, estudiantes que trabajan. En este sentido te quería pregunta,¿ cuál es el 

perfil de los demandantes del nivel terciario, pensando en clave socioeconómica, competencias 

tradicionales(comprensión lectora, resolución de conflictos), situación de género, si conoces algo sobre esto? 

Entrevistada:Mira como Mendoza no es homogénea, tampoco son homogéneos sus perfiles. En realidad al ir 

expandiéndose la educación  secundaria, que era la selectiva, pasa la selección al otro nivel que es la educación 

superior, hay mucho más demanda de ES. La diferencia la hace ésta.  

Tenemos de todo. Tenemos territorios donde está muy lejos Mendoza y no pueden venir  acá, no podrán nunca 

trasladarse, vivir, alquilar un departamento, pagar una universidad, la posibilidad de estudiar está en su casa, 

entonces al estar cercano, anclado al territorio, es una posibilidad de accesibilidad a la gente. Y además muchos 

institutos funcionan de noche, muchos, mañana y tarde también. Mucha gente trabaja, o tiene familia y puede 

estudiar en ese horario, que no podría en otro. Sectores que por edad, trabaja y no terminaron la secundaria, gente 

de 30-40 años que hace mucho se ha recibido, y que ahora vuelve a estudiar, porque ahora tiene un instituto. Ej: 

Maipú. 

Hay gente que ha tenido una oportunidad que antes no tenía por la cercanía espacial y de acceso horario. Muchos 

estudiantes, son maestros, hacen una segunda carrera, porque van a ganar el doble como profesores secundarios. 

Muchos que han hecho una carrera, muchos que han fracasado en la Universidad, por muchas cosas, porque tenían 

que trabajar y no podían seguir en ese horario porque tenían un sistema más expulsor, y terminan en nuestros 

institutos. 

Entonces  antes la ES era una segunda opción. En las últimas investigaciones, 5 años a esta parte ES es la primera 

opción para muchos. 

Existen carreras técnicas cortas con salida laboral y pueden colaborar por buena plata que ganan, pueden construir 

un proyecto de vida. Hombres y mujeres, tienen ganas de hacer un trayecto corto e inmediatamente ubicarse en el 

ámbito laboral, tener un desempeño en ese ámbito, no están pensando las mujeres tanto  en ser amas de casa. 

Se puede hacer un ciclo de Licenciatura, volver otro año, no tenés que empezar de nuevo la facultad. Articulas con 

otro ciclo, maestría, doctorado, especialización. Hay circuitos que son de ida y vuelta, entonces prefieren algo cerca y 

que implique trabajo. Y muchos por ahí vienen con dos títulos, les interesa los circuitos de articulación con la 

Universidad, ir formándose pero ellos quieren ir ganando su plata, ya tienen su proyecto de vida. 

En el caso de los profesorados, los de educación física son más elegidos, hay más demanda de la que nosotros 

podemos cubrir, hay más gente que quiere estudiar que la que nos cabe en las aulas. Tenemos que dejar mucha 

gente afuera. 

Entonces tenemos un perfil: algunos  recibidos del secundario, adultos, gente que trabaja, que lleva familia y además 

estudia; gente responsable, porque les cuesta estudiar, pero son persistentes. 

Los alumnos de la universidad sueñan con ser Licenciados, se descubren en el último año que van a ser profesores y 

que tienen que dar clases, no les gusta, no saben qué hacer y sienten cómo una desgracia a todo lo que han 

esperado, soñado, valorado(estoy generalizando). Tienen desprecio por materias pedagógicas, más preocupados por 

el saber y contenidos. En los institutos de educación superior(los profesores somos los mismos) sueñan con ser 

profesores, el sueño de su vida, lo que les cambia. Hay una identidad con el docente. Los alumnos de la Universidad 

se dan cuenta que iban a ser docentes de la escuela no de la universidad. Unos piensan en materias pedagógicas, y 

con el otro con materias más relacionadas a la Licenciatura. La educación Superior es más personal con los chicos, la 

Universidad tiene muchas más posibilidades, tiene comedor, bibliotecas, edificios, pero es anónima, la relación con 

el alumno se va, viene no importa. 
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Entrevistadora: Y con respecto a la territorialización…. 

Entrevistada: Me tengo que ir, creo que el resto de las preguntas ameritan más tiempo. 

Entrevistadora :Esta bien Alicia, gracias por permitirnos incorporar la visión de la Educación Superior  de la Provincia 

en el diagnóstico. 

Análisis puntos estratégicos. 

Marco Político Institucional. 

Se señalan dos  períodos fundamentales en la constitución normativa e institucional del sector terciario.  En un 

primer  momento  se crea,  La Ley de Transferencia de Servicios Educativos, del año 1983, en la cual los institutos de 

Formación Docente  pasan de  la Nación a la Provincia, como la Escuela de Periodismo, la de Antropología, la de Cine, 

IEF (Instituto de Educación Física). No sólo se crean Institutos de Formación Docente, sino también de Formación 

Técnica. Los primeros se fueron ampliando hacia los profesorados de secundaria, por una necesidad imperiosa de 

docentes en este nivel. Asimismo, a partir de esta norma se crea la Dirección de Educación Superior provincial, con 

normas propias, así como el Estatuto del Docente de nivel Superior, que antes no existía. A su vez, por el mismo 

decreto se  institucionaliza la elección de Consejos Directivo, otorgándose al sector terciario, una estructura de 

representación política semejante a la de las Universidades. 

Posteriormente, a partir de algunas modificaciones normativas introducidas en el año 2003, cambia la denominación 

del sector terciario. De sector no universitario  pasa a llamarse de Educación Superior, dejando atrás muchos años de 

discriminación de una normativa, que decía lo que no eran. En este sentido plantea Alicia Cutropia “toda la identidad 

superior no es negativa, es positiva, somos lo que somos, somos formación para el trabajo y para incidir en la 

realidad social, en la formación docente y en la formación técnica”. 

En este período también se crea el INFOD (Instituto de Formación Docente Nacional) que centraliza y regula el sector 

de Educación Superior a nivel Federal, mejorando y ampliando los mecanismos de articulación entre los institutos de 

todas las provincias, tal es el caso de la unificación de titulaciones en todo el territorio nacional, la creación de un 

registro único, que entre otras cosas, garantiza la validez de los títulos. Cabe destacar que este proceso fue 

acompañado de financiamiento, que ha tenido que ver con fortalecer la formación docente. 

Por otro lado, el sector de Educación Superior, tiene regulaciones más complejas que la misma CONEAU, e incluso 

que la Universidad. Se destaca la creación de una Comisión  de evaluación de títulos que otorga validez de  1 hasta 4 

años, así como Evaluaciones Censales sobre capacitación docente, desarrollo curricular, situación de alumnos y 

egresados. 

Complejización de la demanda y oferta de Educación Superior. 

El sector terciario ha crecido geográficamente, y en poco tiempo se duplicó. Esto se refleja en la expansión de la 

oferta estatal no sólo en los departamentos, sino también en cada distrito. Así, se crearon institutos en Maipú, Las 

Heras y Godoy Cruz. Además fueron surgiendo muchos institutos de Formación Técnica, dada la necesidad de 

desarrollo de la provincia, que también fueron exigiendo nuevos perfiles. 

Actualmente hay 85 institutos, existiendo mayor cantidad en el sector privado que en el sector estatal. Sin embargo 

si analizamos la matrícula y la cantidad de carreras, el sector estatal saca la ventaja. En este sentido, es al revés que 

en el sector universitario. En los institutos de Educación Superior el sector  estatal  representa casi el 76% de la 

matrícula.  

Los institutos de gestión estatal dependen de la Dirección de Educación Superior, y los de gestión privada, dependen 

institucionalmente de Primaria. Para el caso de los privados, la Dirección de Educación Superior regula el currículo, 

garantiza que los  títulos tengan validez, los conocimientos académicos, etc. Por otro lado, los institutos privados se 

encuentran en un proceso de trabajo, la organización es distinta, no se eligen autoridades, es decir, tienen otra 

organización. 

En el nivel de Educación Superior, los institutos de gestión estatal siguen siendo la primera opción, y sólo a falta de 

oferta de éstos, los estudiantes optan por el sector privado. 

Destaca Alicia Cutropía, que el sector estatal no está dando la respuesta necesaria frente  al crecimiento exponencial 

de demanda de educación en este nivel, no por falta de voluntad sino porque no hay más capacidad en el sistema 

educativo. En este sentido plantea que la Universidad no está mirando el territorio  y lo que quieren estos sectores 
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sociales, y por lo tanto no está generando los docentes suficientes. Así afirma: Sin docentes, no hay sistema 

educativo que funcione, “hay que invertir enormemente en  eso, porque sin esa formación no va a haber nada, ni 

profesionales, ni nada, ni nadie, porque no empezar a tener una formación en el sistema educativo básica, no 

tenemos ni futuro como país”. 

Articulación Educación Superior-Universidad. 

Existen varios intentos de articulación entre la Educación Superior y la Universidad,  aunque destaca Alicia Cutropia, 

que no ha sido un proceso fácil, se manifiestan muchas resistencias, ya  que cada Universidad detenta posiciones de 

autonomía. En  este sentido destaca: “No es fácil articular, es necesario articular, y hay mucha voluntad de las 

autoridades”. Y señala como ejemplo, la Expo-educativa que se realizó en forma conjunta  entre Educación Superior, 

Universidad Nacional de Cuyo y UTN. Agrega que con este tipo de acciones compartidas, se piensa en los chicos. 

Destaca dos instancias en donde es necesario y urgente articular con la Universidad: en primer lugar, en carreras que 

se necesitan en función de las necesidades del territorio y en segundo lugar,  en la formación continua de la gente. 

En este sentido afirma: “…nosotros nos hacemos cargo de la formación inicial docente, la Universidad también tiene 

que hacerse cargo de esto y el sistema. Pero a veces hay durezas, cerrazones, no comprensiones muy amplias que 

terminan tendiendo a la privada y no a la estatal, además abre de noche. La Universidad no está en función de las 

necesidades de la gente”. 

Perfil de los demandantes de educación superior. 

Afirma Alicia Cutropría que como Mendoza no es homogénea, tampoco son homogéneos sus perfiles. Pero señala 

que los estudiantes de Educación Superior tienen un perfil.  Hay estudiantes adultos, gente que trabaja y tiene 

familia, gente responsable, porque les cuesta estudiar, gente que ha tenido una carrera, y que ha fracasado en la 

universidad, gente que hace mucho se ha recibido y puede volver estudiar porque ahora tiene un instituto en su 

territorio, maestros , etc. 

La expansión de la oferta del sector terciario estatal le está dando la oportunidad de estudiar a muchas personas, no 

sólo por la cercanía espacial, sino también por el acceso horario. En este sentida afirma: “antes la ES era una 

segunda opción. En las últimas investigaciones, 5 años a esta parte ES es la primera opción para muchos”. 

Asimismo, la Educación Superior es la posibilidad, tanto para hombres y mujeres, de construir un proyecto de vida,  y 

al mismo tiempo seguir estudiando. 

Finalmente, se destaca una diferencia fundamental entre los estudiantes de educación superior y los universitarios, 

los primeros sueñan con ser docentes, es el anhelo de su vida, mientras los segundos sueñan con ser Licenciados, 

porque se dan cuenta que van a ser maestros de la escuela no de la Universidad. 
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2. Dimensión Económica Productiva 
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Introducción 

 

En el marco de la elaboración del Plan Estratégico de la Universidad Nacional de Cuyo, la dimensión 

económica-productiva forma parte de una dimensión mayor, la dimensión del contexto de la educación superior 

provincial y nacional. Y dentro de la misma, se vincula estrechamente con la dimensión socio-demográfica, la 

político-institucional y la ambiental, impactando directamente en el futuro de la universidad. 

 

El estudio de la dimensión económica-productiva, tiene como objetivo la identificación y el análisis de 

fenómenos y/o transformaciones dentro del aparato económico-productivo de la provincia de Mendoza, que tengan 

relevancia para el sistema de educación superior. 

 

Para el análisis siguiente, se realizó previamente una revisión y sistematización de información secundaria, 

como el Marco Estratégico 2012 y Plan Estratégico 2030 Provincia de Mendoza, en donde se identificaron variables e 

indicadores que describen la dimensión.  

 

Luego, se efectuó una búsqueda y sistematización de datos estadísticos, con los cuales se analizaron 

tendencias del sistema económico de la provincia, como también tendencias nacionales e internacionales relevantes 

para éste. 

Finalmente, con el trabajo conjunto del equipo técnico y la validación de expertos26 se identificaron y seleccionaron 

macro tendencias que tienen impacto directo en el sistema de educación superior. 

 

Las principales macrotendencias identificadas son:  

1. Especialización de la matriz productiva de la provincia de Mendoza en los sectores Comercio, Restaurantes y 

Hoteles, Explotación de Minas y Canteras y Otros Servicios; 

2. Aumento del intercambio comercial de Argentina y Mendoza, principalmente con los países emergentes; 

3. Expansión de la demanda de productos agropecuarios a nivel internacional; 

4. Auge de las tecnologías aplicadas al sector productivo. 

A su vez, estos cuatro fenómenos están compuestos por distintas tendencias, que dan cuenta de la 

macrotendencia. A continuación, se describirán cada una de ellas. 

  

                                                           
26

Medawar, Aldo; Pasteris, Lizi; Perlbach, Iris; Roitman, Roberto y Rojo, Ricardo.  
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Dimensión Económica Productiva en función de sus principales Macrotendencias y tendencias 

2.1 Especialización de la matriz productiva de la provincia de Mendoza en los sectores Comercio, Restaurantes y 

Hoteles, otros servicios27 y Explotación de Minas y Canteras 

 

A través del análisis de los datos trabajados se identificaron algunas tendencias que reflejan la 

macrotendencia o dan cuenta de sus causas o exponen las consecuencias que provoca la misma. 

Estas tendencias son: Especialización de la matriz productiva de la provincia de Mendoza en los sectores Comercio, 

Restaurantes y Hoteles, Explotación de Minas y Canteras y Otros Servicios; Mayor informalidad en los sectores en los 

que está especializada la provincia; Pérdida de la participación del sector industria en el producto; Aumento de la 

participación del sector explotación de minas y canteras de la Provincia en el mismo sector a nivel nacional; 

Acentuación de la especialización territorial de la provincia y el Incremento del Turismo Internacional. 

2.1.1 Especialización de la matriz productiva de la provincia de Mendoza en los sectores Comercio, Restaurantes y 

Hoteles,  Otros Servicios y Explotación de Minas y Canteras 

Durante la última década, el PBG de la provincia experimentó un crecimiento superior a 80% y del gráfico 1 

se desprende que dicho crecimiento es explicado principalmente por los sectores Comercio, Restaurantes y Hoteles, 

Explotación de Minas y Canteras y Otros Servicios, los cuales contribuyen con el 79% de dicha expansión. Asimismo 

estos tres sectores aportaron, en promedio, casi el 70% del producto durante el periodo28.  

Es decir, que la matriz económica de Mendoza tiene una especialización tripartita, impulsada principalmente por los 

servicios y como consecuencia, depende fuertemente del consumo. 

 

Es necesario destacar, que en el periodo analizado todos los sectores aumentaron su valor agregado, siendo 

Explotación de Minas y Canteras el de mayor crecimiento acumulado, 208%. Comercio, Restaurantes y Hoteles 

aumentó 173,6% y Otros Servicios expandió su producto 43,4%29. 

 

A nivel nacional, el crecimiento del PBI fue entorno al 58%, el cual es explicado en 50% por el sector que 

reúne Otros Servicios, el 19% por la Industria Manufacturera y el 18% por Comercio, Restaurantes y Hoteles. Por lo 

que también es una economía impulsada por los servicios pero con una mayor participación del sector industrial30. 

  

                                                           
27

Comprende los sectores de Transporte y Comunicaciones, Establecimientos Financieros y Servicios Sociales, Personales y Comunales. 
28

 Ver Anexo: Tabla 1. 
29

 Ver Anexo: Tabla 2 
30

 Ver Anexo: Tabla 3. 
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Gráfico 1: Contribución sectorial al crecimiento acumulado del PBG real  2001/2010. Mendoza. 

 
 Fuente: Elaboración propia en base a datos de DEIE. 

2.1.2 Pérdida de la participación del sector industria en el producto  

 

Una de las consecuencias de la especialización la matriz económica-productiva de Mendoza se ven reflejadas en el 

gráfico 2, el cual muestra la participación relativa del sector industrial en el producto provincial y nacional. La misma 

ha sufrido una caída significativa en ambos espacios, aunque para Mendoza la caída fue 4 veces mayor. En 1996, la 

industria en Argentina representaba el 18.9% de su producto y en Mendoza el 20.8%. En 2010, estos valores fueron 

de 17,5% y 15,3%, respectivamente.  

 

Gráfico 2: Participación relativa del sector Industria Manufacturera en el producto real. Mendoza y Argentina. 1996-

2010. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de DEIE y Ministerio de Economía de la Nación. 

 

Actualmente, existen políticas impulsadas por el gobierno nacional dirigidas a la sustitución de 

importaciones con el objetivo de impulsar y reforzar la industria.  

Si se analizan los 30 capítulos más deficitarios, 29 representan capítulos que agrupan bienes industriales y 

sólo uno representa importaciones de productos minerales (petróleo, gas y electricidad) que fue por lo que se tomó 

la decisión de nacionalizar las acciones de la ex petrolera estatal. 
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Esta situación tan difícil de revertir provoca que los fondos que se destinan a la importación de bienes de 

alto valor agregado del exterior, generen fuerte competencia a la industria nacional, y una reducción importante de 

la demanda agregada de bienes de alto valor del mercado local, lo que quita aliciente para que ese sector estratégico 

se pueda desarrollar en el país. En este sentido, las medidas lanzadas desde el Gobierno para priorizar las 

importaciones son positivas para el conjunto del tejido industrial” (Solda S., 2012). 

2.1. 3. Aumento de la participación del sector explotación de minas y canteras de la Provincia en el mismo sector a 

nivel nacional 

 

Si se observa la contribución que realiza cada sector provincial en el mismo sector a nivel nacional (gráfico 3), se 

destaca la evolución experimentada por la actividad de Explotación de Minas y Canteras, la cual en 1996 

representaba un poco más del 15% del producto sectorial nacional y en 2010 concentró más del 40% del producto 

en la provincia de Mendoza. Es decir, aumentó un 160% su contribución. 

Los otros sectores que crecieron relativamente más a nivel provincial que a nivel nacional fueron: Comercio, 

Restaurantes y Hoteles (39,4%) y Agropecuario (27,3%). Otros servicios, experimentó a nivel nacional un mejor 

rendimiento con respecto a la provincia, por lo que disminuyo su contribución en 0,8%. 

Por lo tanto, los dos sectores que aumentaron en mayor medida su participación en el mismo sector a nivel nacional 

(Explotación de Minas y Canteras y Comercio, Restaurantes y Hoteles) son dos de los tres sectores en que la matriz 

económica-productiva de la provincia apoya su crecimiento. 

 

Gráfico 3: Participación del PBG real de Mendoza en el PBI real de Argentina. Por sectores de actividad. 1996-2010. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de DEIE y Ministerio de Economía de la Nación. 

 

2.1.4 Acentuación de la especialización territorial de la provincia 

 

La especialización sectorial de la provincia también se ve reflejada a nivel regional. El gráfico siguiente 

muestra la contribución que han hecho los sectores al crecimiento entre 2001 y 2010 del PBG de cada zona. De allí, 

se desprende que las zonas Gran Mendoza y Este, apoyaron su crecimiento principalmente en el sector terciario. 
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Para el primero, el sector explica más del 60% y para el Este el 46%. Y las zonas Valle de Uco, Noreste y Sur 

concentraron mayoritariamente su crecimiento en el sector primario; Valle de Uco 61%, Noreste 44% y Sur el 62%. 

 

Gráfico 4: Contribución de los sectores al crecimiento acumulado 2001-2010 del PBG zonal.  

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de DEIE. 

 

2.1.5 Mayor informalidad en los sectores en los que está especializada la provincia 

Dada la especialización de la matriz productiva de la provincia, se torna relevante el análisis de la 

informalidad laboral, ya que de evidenciar altas tasas de informalidad en los sectores en los que se 

concentra el crecimiento del PBG de Mendoza, el sistema de educación superior lo debería tener en 

cuenta. Esto es, debido a que debería brindar a sus estudiantes herramientas complementarias a la 

formación académica, para que los mismos puedan enfrentarse a ésta realidad laboral y posicionarse de 

una mejor manera. 

 

En el informe elaborado por el Ministerio de Producción, Tecnología e Innovación de la Provincia de 

Mendoza: “Informalidad laboral en la provincia de Mendoza: características y políticas para promover la 

formalización”31, se define a la “economía informal” como el conjunto de unidades productivas y 

trabajadores que desarrollan sus actividades al margen de los marcos legales que regulan las relaciones de 

los actores económicos. 

 

En el caso de las unidades productivas, se considera que estas “son informales” cuando no cumplen 

con la totalidad de las normas tributarias, contables y laborales. Por oposición,“las unidades productivas 

formales” cumplen como mínimo con alguna de las obligaciones tributarias, contables y/o laborales, por lo 

tanto, este grupo de empresas resulta muy heterogéneo ya que contempla diferentes niveles de 

cumplimiento de los marcos legales. 

                                                           
31

Bertranou y otros (20011). “Informalidad laboral en la provincia de Mendoza: características y políticas para promover la formalización”; 
Ministerio de Producción, Tecnología e Innovación de la Provincia de Mendoza y Organización Mundial del Trabajo (OIT). 
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En el caso de los trabajadores, se define como “asalariados informales” a los ocupados en relación 

de dependencia que se encuentran fuera de la protección impuesta por la legislación laboral y como 

“trabajadores independientes informales” aquellos que ejercen su actividad laboral pero que evaden sus 

obligaciones tributarias, contables y previsionales. 

En el 4º trimestre del 2009, en el Gran Mendoza, el 40,6% de los ocupados trabajan 

informalmente32. De los cuales, el 37,5% son asalariados que trabajan en unidades formales y el 26,1% 

trabajadores por cuenta propia (gráfico 5). 

 

Gráfico 5: Trabajadores informales según categoría ocupacional y formalidad de la unidad productiva. Gran 

Mendoza. 4º trimestre 2009. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos informe de la UNCuyo, para la red de observatorios de Cuyo 2011, “Evolución de la 

Matriz Productiva de Mendoza”. 

 

Si se consideran los trabajadores asalariados, el 36% trabajaba informalmente. De los cuales, 20,9% se 

concentraba en el sector Comercio, Restaurantes y Hoteles33.  

Con respecto a la incidencia de la informalidad en los asalariados (gráfico 6), se observa que los sectores con 

porcentaje de asalariados informales por encima de la media general son Construcción (67%), Restaurantes y hoteles 

(53%), Agropecuario (50%) y Comercio (45%).  

 

Por otro lado, si se consideran los trabajadores independientes, el 47,4% es informal y el sector Comercio, 

Restaurantes y Hoteles concentra casi la mitad (46%)34. Y como se observa en el gráfico 7 este mismo sector tiene el 

45% de sus trabajadores independientes de manera informal y el sector Otros servicios sociales el 60%.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32

 Ver Anexo: Tabla 5. 
33

 Ver Anexo: Tabla 7. 
34

 Ver Anexo: Tabla 9. 
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Gráfico 6: Incidencia de la informalidad laboral en asalariados por actividad económica. Gran Mendoza. 4º trimestre 

2009. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos informe de la UNCuyo, para la red de observatorios de Cuyo 2011, 

“Evolución de la Matriz Productiva de Mendoza”. 

 

Gráfico 7: Incidencia de la informalidad laboral en trabajadores independientes por actividad económica. Gran 

Mendoza. 4º trimestre 2009. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos informe de la UNCuyo, para la red de observatorios de Cuyo 2011, “Evolución de la 

Matriz Productiva de Mendoza”. 
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Es decir, el sector que más contribuyó al crecimiento productivo de la provincia, Comercio, Restaurantes y Hoteles, 

presenta elevadas tasas de informalidad en sus trabajadores (asalariados e independientes), como así también  el 

sector que agrupa el mayor porcentaje de trabajadores informales. 

Además, el sector Otros servicios sociales contiene más de la mitad de sus trabajadores independientes como 

informales, el cual es otro sector en los que se ha apoyado el crecimiento de la provincia en los últimos años. 

2.1.6. Incremento del Turismo Internacional 

Debido al aumento de la población mundial, al avance tecnológico (que influye en todos los medios de 

transporte y en los procesos productivos y el consumo al facilitar el acceso a la información global vía 

electrónica), a la mejora en la riqueza mundial y al fenómeno globalizador (que ha incrementado la apertura y 

liberalización de los mercados a nivel mundial), entre otros, se ha incrementado el turismo a nivel internacional. 

 

Desde el punto vista económico, los efectos del turismo sobre las regiones son diversos. Principalmente es 

una fuente generadora de ingresos y configura uno de los principales recursos de captación de divisas. Por un lado, el  

gasto de los turistas no solo genera movimientos en el propio sector y en los sectores proveedores de éste, sino 

también en las actividades anexas que se derivan en efectos multiplicadores. Por el otro lado, los ingresos 

resultantes del gasto de los turistas contribuyen positivamente a la balanza de pagos, ya que es un sector netamente 

exportador.  

 

Es una actividad productora de empleos, por lo que es intensiva en mano de obra; y además,  tiene un 

importante impacto en el presupuesto público, debido a ingresos que se generan a través de impuestos y a gastos 

por promociones, inversión en rutas e infraestructura, etc. 

En consecuencia, la destacada participación del sector Comercio, Restaurantes y Hoteles y parte del sector Servicios 

es explicada, principalmente, por el gran auge que ha tenido el turismo internacional en los últimos años. 

 

De acuerdo al gráfico 8, en 2011, ingresaron más de 2,5 millones de turistas a Mendoza, 1.368.119 más que 

en 2002. En su mayoría fueron turistas argentinos, aunque durante el periodo analizado los del resto del mundo han 

ganado participación y los turistas chilenos han perdido. 

 

Gráfico 8: Ingreso de turistas y participación según origen. Mendoza. 2002-2011 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Anuario Turístico 2011, Provincia de Mendoza 
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Gráfico 9: Tasa de crecimiento anual de arribos de turistas internacionales. Mundo y Mendoza. 2003-2011. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la OIT y del Anuario Turístico 2011 de la Provincia de Mendoza. 

 

Si se comparan los arribos de turistas a la provincia con el mundo (gráfico 9), por un lado Mendoza, como 

destino, acompañó y superó el crecimiento del turismo internacional. Mientras que en el mundo los arribos 

aumentaron, durante 2002 y 2011, 41%, en Mendoza creció el 116%.  

 

Por otro lado, los movimientos cíclicos de la economía mundial tienen mayor impacto en la recepción de 

turistas por parte de la provincia. Por la crisis mundial iniciada en 2008, la caída de arribos en 2009 fue mayor para 

Mendoza que para el mundo.  

 

De acuerdo al Plan de desarrollo turístico de la provincia de Mendoza: TURPLAN II 2007-2011, “se apuesta 

por un modelo de desarrollo turístico sustentable; se apuesta por la intensificación de los esfuerzos en promoción; 

por la innovación de nuevos productos turísticos atrayentes; por las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación; y por la mayor capacitación de los profesionales con los que cuenta el sector, como líneas 

estratégicas a seguir, de cara a adquirir un mayor potencial turístico.“ Es por ello, que el sistema de educación 

superior debe servir como herramienta para la formación de profesionales en un nuevo paradigma del turismo. El 

cual, se caracteriza por la orientación de un turismo sustentable35, la actuación vital de las tecnologías de la 

información y un mercado altamente competitivo a nivel mundial. Como así también aportar, a través de la 

investigación, acciones estratégicas para aumentar el potencial turístico. 

2.1.7 Actividad emblema de la provincia: la Vitivinicultura 

 

Mendoza es una tradicional región vitivinícola argentina, ya que sus condiciones naturales (altitud, marcadas 

diferencias térmicas, heliofanía, suelos pedregosos, aridez)  favorecen el cultivo de la vid.   

La vitivinicultura en la provincia trasciende el ámbito de lo específicamente económico-productivo y se manifiesta en 

la organización y dinámica del espacio, en la formación de paisajes, en la construcción de lugares, en la articulación 

de las relaciones sociales, en la mentalidad de la gente, con sus usos, costumbres y creatividad, en el imaginario 

                                                           
35De acuerdo a la Organización Mundial del Turismo (OMT), sencillamente, el turismo sostenible puede definirse: “El turismo que tiene 

plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades de los 

visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas”. 
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colectivo, en sus valores, orgullos y pertenencias, en sus enlaces con el pasado y el futuro y en sus vinculaciones con 

el mundo. Es una forma de cultura en sentido amplio, que marca y distingue fuertemente la identidad mendocina 

(Bormida, E.). 

La industria presenta alta calidad de los varietales, moderna infraestructura, inversión en tecnología 

avanzada e integración a la red de Grandes Capitales del Vino en el Mundo, las cuales son ventajas que potencian la 

competitividad y la diversidad de los vinos de Mendoza. 

Por todo esto, se consideró importante incluir el análisis de la industria vitivinícola en el presente trabajo.  

 

Conversión de los viñedos a los de alta tecnología 

Si se analiza la superficie plantada de vid, ésta aumentó 11% en Mendoza y 9% en Argentina, ampliando así 

la participación relativa de la provincia, que en promedio se ubicó en torno a 70%. En 2009, 160.704 hectáreas se 

destinaron a la producción de vid en el territorio provincial36. 

 

Del total de hectáreas cultivadas, el 98% (en promedio) se destina a vinificación
37

 y 
38

. De esos cultivos, en 

1990, el 42% eran de alta calidad enológica, el 58% en el 2000 y el 66% en el 2009. Por lo tanto, en el gráfico 10 se 

observa una reconversión de los viñedos a una variedad de mayor calidad, como así también un aumento de la 

superficie cultivada orientada a ésta. 

 

Por otro lado, del gráfico 11 se desprende que de la cantidad de vino comercializada, la mayor parte se 

destina a consumo interno. A pesar de ello, en el periodo analizado, se produjo una caída significativa de la cantidad 

de vino destinado a consumo interno y un aumento del destinado a exportar. Es por ello, que la participación de las 

cantidades vendidas al exterior de vino aumentó, pasando de 1%, en 1992, al 21% en 2009. Es decir, que el mercado 

externo esta tomando una mayor e importante relevancia dentro de la comercialización del producto. Este proceso, 

ha sido el motivador de la reconversión de los viñedos a los de alta calidad enológica, ya que se presenta la 

necesidad de adecuarse a las nuevas exigencias de los mercados importadores.  

 

Gráfico 10: Superficie plantadas según variedades para vinificar. En hectáreas. Mendoza. 1990-2009 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional Vitivinícola (INV). 

 

 

 

                                                           
36

 Ver Anexo: Tabla 12 
37

 Ver Anexo: Tabla 13 
38

 Por esta razón, en ésta sección se hará hincapié en el mercado del vino y no en otros usos de la vid. 
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Gráfico 11: Exportaciones y despacho autorizado para consumo interno de vino. En hectolitros. Argentina. 1992-

2009 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional Vitivinícola (INV). 

 

Aumento de la participación de la provincia en la cantidad de vino argentino elaborado 

En cuanto a la elaboración, durante el periodo 2001-2009, se crearon 5.440 bodegas en Argentina, 

alcanzando en 2009, 88.021. A pesar de ello, la capacidad productiva cayó en 638.641 litros. Por otro lado, en 

promedio durante los nueve años, Mendoza contuvo al 71% de las bodegas y el 72% de la capacidad de producción 

de vino39.  

La cantidad de hectolitros de vino elaborado año a año es muy volátil. A pesar de alcanzar picos de 

producción en 2001 y 2004, si se comparan los años 2000 y 2009, para la Argentina la cantidad de hectolitros de 

vinos elaborados disminuyó, mientras que la de Mendoza aumentó.  La participación relativa de la provincia paso del 

64,3% en el 2000, al 75,9% en 2009 (gráfico 12). 

Gráfico 12: Elaboración de vinos en millones de hectolitros y participación relativa. Argentina y Mendoza. 2000-2009. 

 
Fuente: Elaboración propia de acuerdo a datos de DEIE. 

 

                                                           
39

 Ver Anexo: Tabla 15 
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Significativa expansión de los ingresos del sector 

De acuerdo al gráfico siguiente, los ingresos del sector vinícola, medidos en pesos, experimentaron un 

crecimiento acumulado entre el 2002 y el 2009 del 378%. Con una participación mayoritaria de las exportaciones de 

vino, seguido por consumo interno y por último las exportaciones de mostos
40

.  Los dos primeros, en el acumulado, 

aumentaron su contribución durante el periodo. 

 

Gráfico 13: Ingresos del sector vitivinícola en millones de pesos y participación relativa según destino. Mendoza. 

2002-2009. 

 
Fuente: Elaboración propia de acuerdo a datos de DEIE. 

 

Aumento de las exportaciones en dólares de vino de Mendoza y concentración de las mismas en 3 países 

 

Tanto para la Argentina como para Mendoza, la cantidad de litros de vinos vendidos al exterior disminuyó a 

partir del 2008, con una ligera recuperación en 2010, tras la crisis financiera mundial. A pesar de ello, las 

exportaciones en dólares crecieron durante todo el período, es decir, que la cantidad vendida disminuyó pero los 

precios aumentaron (gráfico 14). 

 

Con respecto a las exportaciones de vino medidas en dólares FOB de Mendoza, los tres principales destinos 

fueron en 2010, Estados Unidos, Canadá y Brasil, con una participación de 35%, 12% y 8%, respectivamente (gráfico 

15). Esto es, que más de la mitad de las ventas al exterior de este producto están concentradas en tres países. 

Asimismo, los países que más aumentaron las compras de vino a la provincia entre 2001 y 2010, fueron Chile y 

China41. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
40

 Es importante resaltar que la participación mayoritaria de las exportaciones de vino medidas en pesos, se debe a la conversión de los precios 
exteriores en dólares a pesos argentinos. Ya que la mayor parte del producto se destina al consumo interno, como se verá más adelante. 
41

 Ver Anexo: Tabla 20. 
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Gráfico 14: Exportaciones de vino en millones de hectolitros y en millones de dólares. Argentina y Mendoza.2006-

2010. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional Vitivinícola (INV). 

 

Gráfico 15: Participación de los destinos de las exportaciones de vino medidas en dólares FOB. Mendoza. 2010. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de ProMendoza. 

2.2 Importante expansión del intercambio comercial de Mendoza con los países emergentes 

 

La globalización, la creciente integración de los mercados a escala mundial bajo la lógica del libre comercio y 

el aumento de la riqueza del mundo, entre otros factores, ha generado una expansión significativa del comercio 

internacional. Proceso en el cual, Argentina y Mendoza no han estado exentos.  

Los países emergentes ganan participación en el crecimiento mundial, lo que dio lugar a un fuerte incremento de la 

clase media mundial, incrementando así, las necesidades de alimentos y commodities  lo que impulsa al alta de sus 

precios y permite mantener la senda de crecimiento sostenido del comercio mundial. Esto benefició a los 

exportadores de alimentos e insumos básicos, permitiendo una recuperación más rápida de sus exportaciones, 

consolidando una nueva estructura de comercio mundial, con un rol más destacado de los países emergentes (Sica 

D, 2012). 

En la actualidad, las economías emergentes originan aproximadamente 40% del PIB mundial, 30% 

del comercio internacional y casi 20% del ahorro externo mundial (Zhu, 2011). 
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Este fenómeno se ve reflejado en las siguientes tendencias identificadas: Aumento de las 

exportaciones de Mendoza; Importante expansión de las exportaciones de Mendoza a los países 

emergentes, Aumento del intercambio comercial de argentina y Aumento de las exportaciones e 

importaciones de Argentina a los países emergentes. 

2.2. 1. Aumento de las exportaciones de Mendoza 

Desde 1993 las exportaciones de productos mendocinos medida en dólares han tenido un comportamiento, 

mayoritariamente, creciente. Experimentaron un crecimiento acumulado al 2010 de 254% (gráfico 16).  

 

Gráfico 16: Exportaciones en millones de dólares FOB. Mendoza. 1993-2010. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de DEIE. 

 

2.2.2 Importante expansión de las exportaciones de Mendoza a los países emergentes 

En elación al destino que tienen las exportaciones mendocinas, en el gráfico 17 se observa que más del 60% 

se concentra en Brasil, Estados Unidos y Chile (Brasil con el 27,7%), de los cuales dos son países emergentes. El otro 

40% se reparte entre varios destinos, ocupando un importante lugar países emergentes como Venezuela, Países 

Bajos y Rusia42. Además, de los 10 productos más vendidos al exterior en 2010, 8 tienen como principal destino a un 

país emergente (tabla 28). 

 

Asimismo, son estos tipos de países quienes han experimentado un significativo crecimiento de las compras 

a Mendoza, entre 2001-2010 (gráfico 18), por encima de lo que lo hizo los países que conforman el resto del mundo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42

Es necesario destacar la participación que tiene Canadá, ya que es un país con altísimo PBI per cápita, demandante de productos de alta 
calidad y con valor agregado. 
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Gráfico 17: Composición de las exportaciones en dólares FOB, según destino. Mendoza. 2010 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de ProMendoza. 

 

Tabla 23: Valor en dólares FOB de los diez primeros productos exportados por Mendoza y sus principales destinos. 

2010. 

 
Producto 2010 Principales Destinos 

1 

Vino de uvas frescas, en 

recipientes con capacidad 

inferior o igual a 2 litros 

578.817.124 

Estados Unidos                      Canadá              Brasil 

2 Ajos 137.531.892 
Brasil             México           Francia 

3 Peras 69.539.397 
Brasil                 Rusia                       Italia 

4 
Jugo de Uva (incluido el 

Mosto) 
57.015.675 

Estados Unidos Japón                 Chile 

5 

Aceitunas preparadas 

(excepto en vinagre o ácido 

acético) 

55.432.123 

Brasil                 Estados Unidos Chile 

6 
Vino de uvas frescas – Los 

demás (incluye vino a granel) 
36.145.570 

Estados Unidos Japón              Dinamarca 

7 Ciruelas sin carozo 32.676.845 
Rusia                      Brasil               España 

8 Manzanas 29.957.030 
Estados Unidos        Dinamarca             Canadá 

9 
Duraznos en agua 

edulcorada 
19.178.997 

Brasil                Uruguay                 México 

BRASIL 28% 

ESTADOS 
UNIDOS 17% 

CHILE 10% 
CANADÁ 5% 

PAÍSES BAJOS 
3% 

RUSIA 3% 

PARAGUAY 3% 

VENEZUELA 2% 

REINO UNIDO 
2% 

RESTO 27% 

Composición de las exportaciones según 
destino. Mendoza. 2010 
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10 Ciruelas con carozo 16.465.235 
Brasil               Argelia               España 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DEIE y ProMendoza. 

 

 

 

Gráfico 18: Crecimiento acumulado 2001-2010 de las exportaciones de Mendoza, según destino. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de ProMendoza. 

2.2.3 Aumento del intercambio comercial de Argentina 

Con relación al intercambio comercial de Argentina se observa, en el gráfico 19, un aumento tanto de las 

exportaciones como de las importaciones, exceptuando en 2009 como consecuencia de la crisis mundial. Es decir, 

que aumentaron los niveles intercambiado del país con el resto del mundo.  

Durante el período 2002-2010, el saldo comercial para la Argentina se posicionó en la banda de los 11.000 millones y 

los 17.000 millones, pero con un saldo decreciente en el último año. En contraposición, con el objetivo de revertir 

esta situación el gobierno nacional impulsa políticas sustitutivas de importación.  

“El mantenimiento del superávit comercial es vital para la Argentina, porque es la fuente 

principal de  aprovisionamiento de divisas que la economía necesita para enfrentar sus 

necesidades externas: pago de deuda, aprovisionamiento de bienes y materiales que no posee y 

necesita para funcionar, así como  también, servicios adquiridos en el exterior. Dado que nuestro 

país ha apostado al mantenimiento de un modelo productivo, adquiere sus divisas a través del 

intercambio de mercancías y no del ingreso de  capitales como sucedía décadas atrás.Esta 

situación representa el gran desafío económico de la época ya que el bienestar de la población y 

el  fortalecimiento de la nación dependen en gran medida de poder agregarle valor a las 

riquezas naturales del país, lo cual asegura el aprovechamiento pleno de los recursos para 

generar mejores empleos, de  mayor capacitación, más productividad y mayor retribución 

salarial” (Solda S, 2012). 
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Gráfico 19: Exportaciones, importaciones y saldo. En miles de dólares. Argentina 2002-2010. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC. 

 

2.2.4 Aumento de las exportaciones e importaciones de Argentina a los países emergentes 

Si se estudia con cuáles países Argentina ha aumentado fundamentalmente su intercambio, en el gráfico 20 

se destacan Canadá, China y Brasil como los que experimentaron mayor crecimiento en la compra de productos 

nacionales. Los cuales, los dos últimos son países emergentes y Canadá un país con altísimo PBI per cápita 

demandante de bienes con alto valor agregado. 

 

Gráfico 20: Crecimiento promedio anual y desviación de las exportaciones en dólares según destino. Argentina. 

2003-2010 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Subsecretaría de Programación Económica de la Nación. 

(1) Comprende el periodo 2007-2010 por falta de datos. 

 

En el caso de las compras al exterior realizadas a nivel nacional, las de mayor crecimiento son las realizadas a 

China y Brasil, ambos países emergentes (gráfico 21). 

Por lo tanto, el aumento del intercambio comercial de Argentina se ha visto dirigido principalmente a países 

emergentes.  
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Gráfico 21: Crecimiento promedio anual y desviación de las importaciones en dólares según origen. Argentina. 2003-

2010 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Subsecretaría de Programación Económica de la Nación. 

(1) Comprende el periodo 2007-2010 por falta de datos. 

 

2.3 Aumento de la participación de las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) en las exportaciones de 

Mendoza 

La tercera macrotendencia identificada para la dimensión trabajada en este informe es el aumento de la 

participación de las MOA en las exportaciones de Mendoza, que se ha visto impulsada por una tendencia del ámbito 

internacional: el aumento de la demanda mundial de productos agropecuarios. 

El gran dinamismo de la demanda de productos agropecuarios, como así también el cambio gradual en su estructura, 

ha sido impulsado principalmente por tres fenómenos: el crecimiento de los ingresos de los países en desarrollo; el 

crecimiento demográfico y la urbanización y el uso alternativo de los productos agropecuarios para biocombustibles.  

2.3.1 Aumento significativo del PBI per cápita de países emergentes 

Las mejoras en los niveles de ingresos inducen a un aumento de la demanda de alimentos y a una sofisticación en el 

consumo, especialmente de productos elaborados finales y semielaborados. Es por ello, que el aumento del PBI 

experimentado por los países emergentes tiene un impacto directo sobre el mercado de productos primarios. 
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Gráfico 22: Crecimiento acumulado del PBI per cápita en dólares a precios actuales. Países emergentes. 2000/2010. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Mundial. 

 

De acuerdo al gráfico precedente, en la década 2000/2010, los países miembros del BRIC
43

, considerados por 

la economía internacional como posibles economías dominantes para el 2050
44

, experimentaron un crecimiento de 

su PBI per cápita significativamente superior al que experimentó el mundo. Rusia, China y Brasil son los principales 

destinos de los primeros diez productos exportados por Mendoza en 2010. Otros países emergentes relacionados 

comercialmente con Mendoza, como Chile y Argelia, y otros que no se encuentran en los destinos de los principales 

productos pero que configuran potenciales mercados, como Indonesia, Turquía y Sudáfrica, también presentaron un 

alto crecimiento de sus ingresos. Por lo tanto, este fenómeno comprende una oportunidad para economías con base 

agraria como lo es Mendoza y Argentina. 

Las consecuencias del aumento de la riqueza mundial, principalmente de los países emergentes, se ve 

reflejado en el gráfico 23, donde se observa el aumento del consumo de alimentos, tanto en las regiones 

desarrolladas como las que se encuentran en vías de desarrollo. 

Este mayor consumo de alimentos se vio dirigido principalmente a frutas secas, hortalizas, especies y frutas.  

El consumo de bebidas alcohólicas aumentó durante 1990-2007 44%45. 

Gráfico 23: Evolución del consumo de alimentos. Mundo. 1990-2008 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Estadística de la FAO. 

                                                           
43

 Brasil, Rusia, India y China. Este acrónimo fue creado por el grupo Goldman Sachs en su informe presentado en 2003: Dreamingwith BRICs: 
ThePathto 2050. 
44

 Goldman Sachs. “Dreaming with BRIC: The Path to 2050”, Global Economic Papers N°99, 1 de octubre de 2003. 
45

 Ver Anexo: Tabla 29. 
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2.3.2 Crecimiento demográfico y urbanización 

Otro de los fenómenos que impulsan la demanda internacional de productos agropecuarios es el crecimiento 

demográfico y fundamentalmente el avance de la urbanización. 

Por un lado, la población mundial crece en promedio anualmente el 1,2%
46

, lo que se traduce en más cantidad de 

consumidores de alimentos.  

 

Por el otro, la población urbana alcanzo en 2010 el 50,7% (en 1970 era el 35%), (gráfico 24). El paso del 

campo a la ciudad eleva el ingreso de las personas, lo que se traduce en mejoras de la alimentación en términos 

cuantitativos y cualitativos. Es decir, que la mejora en los ingresos de una importante porción de la población global 

permite la diversificación en el consumo alimentario hacia productos más elaborados, posibilitando el acceso a 

mercados de mayor valor agregado de los productos mendocinos y argentinos. 

 

En cuanto al comercio mundial de alimentos, en el momento de responder a esta demanda, los sectores 

productores deben tener en cuenta lo expresado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de 

la Nación en su informe Tendencias y Escenarios de la innovación en el sector agroalimentario:  

 

“Existe una diversidad de factores que condicionan al comercio mundial de  alimentos. Las exigencias en 

materia de sanidad, inocuidad y calidad, de las  estructuras institucionales y organizacionales tienen una 

gran incidencia en el  acceso a los mercados. 

 

“Argentina es un actor importante en el comercio de agro-alimentos, siendo en  varios productos el mayor 

exportador mundial. Por tanto, debería desarrollar estrategias y acciones que le permitan aprovechar las 

oportunidades que ofrecerá el comercio mundial y sortear las barreras que se imponen al mismo en el 

mundo”. 

 

Gráfico 24: Población urbana como porcentaje de la población total. Mundo. 1970-2010 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Mundial 

2.3.3 Aumento mundial del consumo de biocombustibles 

La producción de biocombustibles, ha surgido procurando una seguridad de abastecimiento energético y 

como paliativo a los problemas ambientales ocasionados por el alto consumo de energía no renovable, es por ello, 

que los países realizan un gran apoyo normativo a la producción y al uso de los biocombustibles. 
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En el gráfico 25, se vislumbra el crecimiento extraordinario del consumo de biocombustibles. En el 2000, se 

consumían por día casi 300 barriles y en 2010 se alcanzó a casi 1800. Es decir, que aumentó 490% el uso de este tipo 

de combustible. 

Este mercado emergente constituye una fuente de demanda nueva e importante para algunos  productos 

agrícolas.   

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que los efectos de la creciente demanda de biocombustibles se 

contraponen al aumento de la demanda de alimentos, reflejo de los cambios económicos y demográficos 

anteriormente descriptos. A medida que la población y los ingresos se incrementan, las preferencias en materia de 

alimentos van cambiando de cultivos básicos a productos de mayor valor, como los cárnicos y los lácteos. Como 

resultado, la demanda de alimento para animales a base de granos y proteínas está subiendo desmesuradamente y 

compitiendo con la demanda de alimentos para consumo humano. Estos cambios han llevado a la intensificación de 

la presión ejercida sobre los mercados mundiales de productos agrícolas y al alza en el precio de los alimentos. 

 

Gráfico 25: Consumo de Biocombustibles. En miles de barriles por día. Mundo. 2000-2010 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la US. EnergyInformation Administration (EIA). 

 

Esta expansión de la demanda de productos agropecuarios se ve reflejada en el cambio de la composición de 

las exportaciones de Mendoza. 

En 2002 el rubro MOA ocupaba el segundo lugar y el rubro combustible y energía el primero. En 2010 éste 

fue el menos exportado y las MOA el principal rubro (gráfico 26). 

Las MOA aumentaron su participación en 121% y dentro de ellas la actividad de Bebidas, líquidos alcohólicos y 

vinagres es la de mayor aporte, aumentando su participación dentro del rubro en 191%47. 
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Gráfico 26: Participación relativa de grandes rubros sectoriales en las exportaciones en dólares FOB. Mendoza. 2002-

2010. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de DEIE. 

 

2.4 Auge de las tecnologías aplicadas al sector productivo 

Las nuevas tecnologías de la información y comunicación están produciendo cambios y transformaciones 

sustanciales de naturaleza social, cultural y económica.  

 

Ante el impacto social de las nuevas tecnologías, surge una nueva etapa de la civilización humana, llamada 

“Sociedad de la Información o del Conocimiento”, lo que viene a reemplazar a la “Sociedad Industrial”. Ésta última, 

estructuraba la organización material de la sociedad en la industria y la producción de mercancías, en cambio en la 

"Sociedad de la Información", es el predominio de la información y del conocimiento lo que regula la vida material 

de las sociedades actuales. 

 

El Instituto de Desarrollo Industrial, Tecnológico y de Servicios expresó en 2009:  

“La economía considera un cuarto factor que es el conocimiento, y da lugar a lo que se conoce como 

economía moderna o economía del conocimiento. 

En la actualidad, la potencialidad de un país no se mide exclusivamente por la cantidad de recursos naturales 

que posee. Lo que diferencia a un país de otro es el uso adecuado del conocimiento de su población y de 

cómo se facilita el acceso a ese conocimiento a través de las tecnologías TIC, entendidas estas como un 

medio y no un fin. 

 

“La ONU recomienda a los gobiernos en particular, elaborar y adoptar estrategias nacionales y sectoriales de 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), como partes integrantes de los planes nacionales de 

desarrollo”.  

 

Es decir, que una adecuada gestión del conocimiento contribuye al crecimiento y a la competitividad y ayuda 

a la creación de empleo; en consecuencia, las TIC  son un factor importante para ayudar a alcanzar objetivos de esta 

naturaleza. 

Por otro lado, “…esas tecnologías sólo podrían tener un influjo importante sobre la competitividad si se 

verificara un cambio técnico y organizacional previo o simultáneo que permitiera optimizarlas, y que involucrara la 

definición de estrategias y políticas de gestión tecnológica, el desarrollo de modelos y sistemas de organización del 

trabajo encaminados a hacer viables la generación y circulación de conocimiento, y una estructura organizativa que 
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facilitara procesos de comunicación y aprendizaje. En esa línea, podría decirse que las TIC tienen un doble impacto 

sobre la codificación del conocimiento. Si bien por un lado posibilitan una mayor codificación, por el otro requieren 

cada vez más saberes tácitos para poderse transformar. En consecuencia, las TIC facilitan el acceso a la información, 

que se transforma en competencias sólo si existe un umbral mínimo de conocimientos en individuos, empresas y 

agentes locales y en la sociedad “(CEPAL, abril 2004). Y es aquí, donde la universidad tiene un rol fundamental: 

formando, adquiriendo y utilizando el capital intelectual que dispone, para luego transferirlo en beneficio de la 

sociedad y se convierta en un medio que ayude al desarrollo, generando a su vez más conocimiento. 

 

De acuerdo a lo expresado anteriormente, uno de los procesos identificados es “Las TICS, como factor de 

desarrollo económico”. Y esto se evidencia, a nivel nacional, en los ingresos generados, en concepto de 

exportaciones, por el sector de nuevas tecnologías y el crecimiento en la creación de empleo que experimentaron.  

 

Según datos del IDITS, el sector de software y de servicios informáticos exportó más de 500 millones de 

dólares en el 2008, lo que significó un aumento de 200%, desde el 2004. A demás, da empleo a cerca de 50 mil 

personas. Entre 2004 y 2005 generó 20 mil nuevos puestos de trabajo. 

En cuanto a Mendoza, ésta tiene una oportunidad jamás vista en los casi doscientos años de su historia, que no se 

basa en la riqueza de su suelo, sino en la capacidad de su gente, en su educación, creatividad, y fortalezas 

intelectuales que los caracterizan (IDITS, 2009). Ante ésta nueva oportunidad, ¿cómo se posicionará la provincia? 

Por otro lado, siendo Mendoza una provincia productora de alimentos, se exponen a continuación “Las 

demandas tecnológicas y necesidades de investigación identificadas del sector agroalimentario”48: 

 Desarrollo de la biotecnología y la nanotecnología y sus aplicaciones a la producción agroalimentaria; 

 tecnologías que permitan una mejor utilización y conservación de los recursos naturales; 

 tecnologías de procesos de la producción agropecuaria que mejoren la productividad sustentable en 

ambientes nuevos; 

 tecnologías que mejoran la calidad, inocuidad y funcionalidad de los alimentos; 

 tecnologías que mejoren la eficiencia en la producción de biocombustibles. 

  

                                                           
48

 Identificadas en el estudio de “Tendencias y escenarios de la innovación en el sector agroalimentario 2020”, realizado por el MINCYT. 
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Conclusiones 

A partir del análisis descriptivo realizado es posible esbozar algunas conclusiones. La matriz económica de 

provincial tiene una especialización tripartita, en Comercio, Restaurantes y Hoteles, Explotación de Minas y Canteras 

y Otros Servicios. Es decir, que la misma es impulsada principalmente por los servicios y como consecuencia, 

depende fuertemente del consumo. 

 

Por su parte, el sector industrial ha perdido participación relativa en el producto bruto tanto a nivel 

provincial como a nivel nacional, aunque en mayor medida en el primero a causa de la especialización de su matriz 

productiva. 

 

Se destacan  dos sectores que aumentaron en mayor medida su participación en el mismo sector a nivel 

nacional (Explotación de Minas y Canteras y Comercio, Restaurantes y Hoteles) son dos de los tres sectores en que la 

matriz económica-productiva de la provincia apoya su crecimiento. 

 

En los departamentos de la provincia de Mendoza se observa que el Gran Mendoza y Zona este se 

especializan en el sector terciario y Valle de Uco, zona Noreste y Zona Sur lo hacen en el sector primario. 

 

Respecto a la informalidad laboral, el sector que más contribuyó al crecimiento productivo de la provincia, 

Comercio, Restaurantes y Hoteles, presenta elevadas tasas de informalidad en sus trabajadores (asalariados e 

independientes), como así también  el sector que agrupa el mayor porcentaje de trabajadores informales. Además, 

el sector Otros servicios sociales contiene más de la mitad de sus trabajadores independientes como informales, el 

cual es otro sector en los que se ha apoyado el crecimiento de la provincia en los últimos años. 

 

La actividad emblema de la provincia, la vitivinicultura, se caracteriza por una reconversión de los viñedos a 

los de alta calidad enológica; proceso impulsado por la necesidad de adecuarse a los requerimientos de los mercados 

externos. En cuanto a la elaboración del vino, ha aumentado la cantidad de bodegas pero ha disminuido la capacidad 

de producción, ya que la cantidad de vino elaborado ha disminuido en los últimos años. A pesar de ello, los ingresos 

de la actividad han aumentado significativamente. 

 

Las exportaciones de vino, si se miden en hectolitros, no se han recuperado los niveles anteriores a la crisis 

mundial del 2008, pero  si se miden en dólares el aumento ha sido sostenido durante todo el periodo de análisis. Los 

tres  principales destinos de las ventas al exterior  son Estados Unidos, Brasil y Canadá. 

 

Se advierte también la tendencia mundial del aumento de la demanda de productos agropecuarios, 

impulsada principalmente por el crecimiento de los ingresos de los países en desarrollo; el crecimiento demográfico 

y la urbanización y el uso alternativo de los productos agropecuarios para biocombustibles, se ha visto reflejada en el 

aumento de la participación de las MOA en las exportaciones mendocinas, convirtiéndose éstas en el principal rubro 

exportador. 

 

Por último, es importante destacar que se vislumbra una tendencia al uso de las TICs como factor de 

desarrollo económico y un aumento de la demanda de tecnologías que mejoren la calidad, inocuidad y funcionalidad 

de los alimentos. 
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GLOSARIO 

 Especialización sectorial: el crecimiento del producto bruto de un territorio (nacional, provincial, zonal o 

departamental) se apoya, principalmente, en un sector o grupo de sectores determinado. 

 

 Informalidad laboral: en el caso de las unidades productivas, se considera que estas “son informales” 

cuandono cumplen con la totalidad de las normas tributarias, contables y laborales. En el caso de los 

trabajadores, se define como “asalariados informales” a los ocupados en relación de dependencia que se 

encuentran fuera de la protección impuesta por la legislación laboral y como“trabajadores independientes 

informales” aquellos que ejercen su actividad laboral peroque evaden sus obligaciones tributarias, contables 

y previsionales . 

 

 Participación relativa sectorial: Contribución que realiza cada sector en el total del producto bruto, en 

porcentaje. 

 Reconversión de viñedos de alta calidad enológica: aumento de la superficie cultivada con viñedos de alta 

calidad enológica y disminución de la superficie cultivada con otras variedades. 

 Sector Primario: compuesto por Agropecuario y Explotación de minas y canteras. 

 Sector Secundario: Industria manufacturera, Electricidad, gas y agua y Construcción. 

 Sector Terciario: Comercio, restaurantes y hoteles, Transporte y comunicaciones, Establecimientos 

financieros y Servicios comunales, sociales y personales. 

 TICs (Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones): la denominada tecnología de la información 

(TI) es la tecnología que se basa en sistemas o productos que son capaces de captar información del entorno, 

de almacenarla, de procesarla, de tomar decisiones, de transmitirlas y de hacerlas inteligibles a los sentidos. 

Este término se amplió en consecuencia del uso generalizado de internet, por eso se pone énfasis en las 

comunicaciones y hoy se habla de tecnologías de la información y de la comunicación . 

 Zona Este: Junín, Rivadavia y San Martín. 

 Zona Gran Mendoza: Capital, Godoy Cruz, Guaymallén, Luján de Cuyo y Maipú. 

 Zona Noreste: La Paz, Lavalle y Santa Rosa. 

 Zona Sur: General Alvear, Malargüe y San Rafael. 

 Zona Valle de Uco: San Carlos, Tunuyán y Tupungato.
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ANEXOS 

 

 

Tabla 1: Producto Bruto Geográfico en miles de pesos de 1993. Valor Agregado Bruto por año según sector de actividad. 1996-2010. Mendoza 

Sector de 

actividad 
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Totales Mendoza 8.135.362 8.905.959 9.488.296 9.252.615 9.002.038 8.322.993 7.772.198 9.020.236 10.469.099 11.514.521 12.740.138 13.792.358 14.366.751 13.801.895 15.014.646 

Agropecuario 591.378 695.447 617.855 571.807 598.349 733.220 730.238 864.379 1.078.644 1.130.141 1.285.867 1.324.392 1.292.772 1.119.389 1.133.427 

Explotación 

Minas y Canteras 
756.958 835.675 879.515 751.095 755.068 677.614 1.000.450 1.177.053 1.344.859 1.634.793 1.828.137 1.968.860 2.096.869 2.035.046 2.090.712 

Industrias 

Manufactureras 
1.697.806 1.929.223 2.159.431 1.909.794 1.693.543 1.604.606 1.496.871 1.785.985 1.924.178 1.967.083 2.043.214 2.148.560 2.213.446 2.188.020 2.299.756 

Electricidad, Gas 

y Agua 
210.337 227.877 244.294 253.575 259.802 168.008 171.782 220.652 246.694 283.159 307.493 317.107 309.092 316.236 330.485 

Construcciones 195.189 296.097 295.000 365.231 267.911 201.658 162.017 235.837 334.598 364.336 353.598 379.119 321.142 287.353 313.490 

Comercio, 

Restaurantes y 

Hoteles 

1.677.309 1.851.457 1.926.924 1.889.466 1.805.203 1.355.765 1.222.685 1.665.888 2.214.517 2.622.281 3.082.116 3.546.649 3.510.181 3.124.693 3.708.791 

Transporte y 

Comunicaciones 
402.516 456.757 521.064 518.207 510.820 494.459 455.637 490.747 621.340 669.606 741.196 792.178 883.245 893.331 1.015.354 

Establecimientos 

Financieros 
1.347.273 1.409.460 1.546.942 1.648.092 1.748.405 1.741.460 1.270.155 1.258.175 1.278.355 1.315.021 1.389.468 1.441.965 1.466.062 1.501.249 1.705.871 

Servicios 

Comunales, 

Sociales y 

Personales. 

1.256.596 1.203.967 1.297.271 1.345.349 1.362.938 1.346.204 1.262.362 1.321.521 1.425.915 1.528.100 1.709.049 1.873.529 2.273.941 2.336.577 2.416.760 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DEIE. 

 

Tabla 2: Crecimiento acumulado 2001/2010 del  Valor Agregado bruto en miles de pesos de 1993. Mendoza. 

Sector 
Crecimiento acumulado  

2001-2010 

PBG total 80,4% 



83 
Plan Estratégico UNCuyo 2021 -  Diagnóstico del Contexto  

Agropecuario 54,6% 

Explotación Minas y Canteras 208,5% 

Industrias Manufactureras 43,3% 

Electricidad, Gas y Agua 96,7% 

Construcciones 55,5% 

Comercio, Restaurantes y Hoteles 173,6% 

Otros Servicios 43,4% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DEIE. 

 

Tabla 3: Producto Bruto Interno en miles de pesos de 1993. Valor Agregado Bruto por año según sector de actividad. 2001-2010. Argentina 
Sector de 

actividad 
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Totales 

Argentina 
235.857.214 253.995.176 263.702.350 255.976.212 234.124.717 244.052.014 221.317.334 239.800.212 260.171.771 282.773.966 305.906.177 331.362.606 352.139.412 355.709.190 386.637.204 

Agropecuario 13.632.374 13.695.236 14.890.912 15.258.538 14.990.784 15.148.440 14.802.365 15.819.556 15.577.847 17.308.661 17.761.427 19.502.092 19.007.276 16.028.038 20.518.513 

Explotación 

Minas y Canteras 
4.881.539 4.915.069 4.726.671 4.572.120 4.879.579 5.107.119 4.916.015 5.099.033 5.077.543 5.068.146 5.218.579 5.194.509 5.249.747 5.193.469 5.113.229 

Industrias 

Manufactureras 
44.549.700 48.626.636 49.525.624 45.598.803 43.855.461 40.626.828 36.176.069 41.952.370 46.976.610 50.480.321 54.974.931 59.152.879 61.841.927 61.502.972 67.547.339 

Electricidad, Gas 

y Agua 
5.698.117 6.163.814 6.634.312 6.872.850 7.325.317 7.407.049 7.182.455 7.680.700 8.183.446 8.594.530 9.022.716 9.541.185 9.863.039 9.954.402 10.566.678 

Construcciones 13.491.541 15.728.601 17.094.671 15.751.905 14.284.168 12.627.051 8.409.599 11.300.054 14.622.718 17.605.252 20.750.909 22.806.444 23.641.218 22.743.564 23.915.445 

Comercio, 

Restaurantes y 

Hoteles 

41.866.039 46.422.274 48.002.131 44.700.573 43.622.651 40.221.752 33.477.126 37.382.516 42.028.475 46.019.507 49.666.145 54.964.430 59.286.690 59.237.272 66.424.650 

Transporte y 

Comunicaciones 
19.349.978 21.519.240 23.425.267 23.121.197 3.521.784 22.446.331 20.664.287 22.362.797 25.370.291 29.130.827 33.049.123 37.568.440 42.128.731 44.859.579 49.604.970 

Establecimientos 

Financieros 
12.561.629 14.347.935 16.994.903 17.069.576 17.441.878 15.887.153 12.755.189 10.745.824 10.150.148 11.930.742 14.573.200 17.279.559 20.279.168 20.436.471 22.224.907 

Servicios 

Comunales, 

Sociales y Pers. 

79.826.298 82.576.370 82.407.858 83.030.650 84.203.095 84.580.292 82.934.229 87.457.362 92.184.692 96.635.980 100.889.146 105.353.067 110.841.616 115.753.422 120.721.473 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía de la Nación. 

 

Tabla 4: Valor Agregado en Miles de Pesos Corrientes. Por grandes sectores y zonas. Mendoza. 2001-2010 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Gran Mendoza           
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Sector Primario 278.594 489.422 839.113 834.509 1.062.764 1.344.109 1.651.339 1.803.881 1.772.162 2.307.232 

Sector Secundario 1.863.684 2.401.939 3.251.466 3.850.705 4.323.147 4.894.179 5.476.268 5.660.265 5.961.109 7.542.789 

Sector Terciario 4.056.558 4.494.430 5.415.998 6.764.033 7.850.754 9.406.023 11.204.928 13.065.244 15.291.360 19.230.627 

Centro Oeste           

Sector Primario 269.318 525.413 877.483 913.853 1.021.173 1.321.460 1.573.644 1.828.827 1.724.446 2.241.988 

Sector Secundario 67.184 75.643 41.223 81.660 76.338 114.866 203.397 364.428 300.564 478.899 

Sector Terciario 206.883 217.275 256.385 310.358 358.533 442.896 524.865 625.810 833.186 1.044.507 

Este           

Sector Primario 295.103 352.481 564.385 780.362 915.038 1.115.690 1.296.381 1.384.141 1.232.401 1.643.152 

Sector Secundario 132.589 143.658 177.131 319.896 259.732 275.501 417.543 678.939 735.194 919.570 

Sector Terciario 424.627 445.359 521.422 623.922 766.375 977.841 1.184.741 1.449.171 1.789.761 2.248.183 

Noreste           

Sector Primario 76.657 92.282 136.939 220.925 272.337 316.681 392.510 415.999 372.961 562.910 

Sector Secundario 65.497 79.082 18.026 21.219 37.535 63.121 89.466 292.645 239.815 269.978 

Sector Terciario 84.368 87.832 102.102 119.247 140.523 208.912 244.094 292.223 394.079 492.594 

Sur           

Sector primario 625.316 1.093.570 1.898.457 2.442.745 2.946.455 3.726.537 4.422.931 4.908.072 4.651.548 5.850.537 

Sector Secundario 221.477 233.500 202.414 246.570 284.585 291.736 455.585 471.099 563.525 668.271 

Sector Terciario 622.398 644.878 755.403 914.546 1.125.397 1.478.838 1.772.673 2.144.277 2.681.398 3.366.925 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DEIE

1 
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Tabla 5: Ocupados según formalidad del trabajo y de la unidad productiva. Gran Mendoza. 4º trimestre 2009. 

 
Unidades productivas 

formales 

Unidades productivas 

informales 
Hogares 

Sin 

especificar 
Total 

Ocupados formales 55,9 0 0,5 1,7 58 

Ocupados informales 15,2 14,9 6,2 4,3 40,6 

Sin especificar 0 0 0 1,4 1,4 

Total 71,1 14,9 6,7 7,3 100 

Fuente: Elaboración propia en base a datos informe de la UNCuyo, para la red de observatorios de Cuyo 2011, “Evolución de la 

Matriz Productiva de Mendoza”. 

 

Tabla 6: Porcentaje de informalidad laboral en asalariados por sector de actividad. Gran Mendoza. 4º trimestre 2009. 

Sector de Actividad % informales 

Construcción 67% 

Restaurantes y Hoteles 53% 

Agropecuario 50% 

Comercio 45% 

Servicios Financieros y Empresariales 31% 

Industria 30% 

Transporte y Comunicaciones 29% 

Salud 26% 

Administración Pública 11% 

Enseñanza 4% 

Electricidad, Gas y Agua. 2% 

Promedio 32% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos informe de la UNCuyo, para la red de observatorios de Cuyo 2011, “Evolución de la 

Matriz Productiva de Mendoza”. 

 

Tabla 7: Participación relativa de los sectores de actividad en los asalariados informales. Gran Mendoza. 4º trimestre 

2009. 

Sector de Actividad Participación relativa 

Construcción 13,5% 

Restaurantes y Hoteles 6,3% 

Agropecuario 20,8% 

Comercio 20,9% 

Servicios Financieros y Empresariales 6,3% 

Industria 11,4% 

Transporte y Comunicaciones 5,0% 

Salud 5,1% 

Enseñanza 1,7% 

Otros servicios 4,8% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos informe de la UNCuyo, para la red de observatorios de Cuyo 2011, “Evolución de la 

Matriz Productiva de Mendoza”.
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Tabla 8: Porcentaje de informalidad laboral en trabajadores independientes por sector de actividad. Gran Mendoza. 

4º trimestre 2009. 

Sector de Actividad % informales 

Construcción 64% 

Comercio, Restaurantes y Hoteles 45% 

Servicios privados 29% 

Industria 65% 

Enseñanza y salud 31% 

Otros servicios sociales 60% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos informe de la UNCuyo, para la red de observatorios de Cuyo 2011, “Evolución de la 

Matriz Productiva de Mendoza”. 

Tabla 9: Participación relativa de los sectores de actividad en los trabajadores independientes informales. Gran 

Mendoza. 4º trimestre 2009. 

Sector de Actividad Participación relativa 

Construcción 21% 

Comercio, Restaurantes y Hoteles 46% 

Servicios privados 11% 

Industria 12% 

Enseñanza y salud 4% 

Otros servicios sociales 6% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos informe de la UNCuyo, para la red de observatorios de Cuyo 2011, «Evolución de la 

Matriz Productiva de Mendoza». 

 

Tabla 10: Turistas ingresantes según lugar de origen. Mendoza. 2002-2011 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Total 1.183.732 1.342.202 1.520.693 1.661.047 1.809.330 1.845.145 2.049.872 1.795.803 2.096.838 2.551.851 

Resto del mundo 77.104 104.153 180.965 173.284 216.216 211.664 267.423 234.427 288.159 314.553 

Chilenos 307.920 339.700 339.639 324.912 368.194 357.978 340.148 264.634 305.170 351.651 

Argentinos 798.708 898.349 1.000.086 1.182.851 1.224.920 1.275.503 1.442.301 1.296.542 1.503.509 1.885.647 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Anuario Turístico 2011, Provincia de Mendoza 

 

Tabla 11: Arribos de turistas. En millones. Mendoza y el Mundo. 2002-2011 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Mundo 693 682 753 797 842 898 917 882 939 980 

Mendoza 1,2 1,3 1,5 1,7 1,8 1,8 2,0 1,8 2,1 2,6 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la OIT y del Anuario Turístico 2011 de la Provincia de Mendoza. 
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Tabla 12: Superficie plantada con vid en hectáreas. Argentina y Mendoza. 1993-2009 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional Vitivinícola (INV). 

 

Tabla 13: Superficie plantada con vid. Participación relativa según aptitud de la uva. Mendoza. 1993-2009. 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Vinificación 98,4% 98,3% 98,3% 98,3% 98,4% 98,4% 98,5% 98,7% 98,7% 98,7% 98,8% 98,8% 98,7% 98,7% 98,7% 98,7% 98,6% 

Consumo en fresco 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,6% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,8% 0,8% 0,8% 0,9% 

Pasas 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,8% 0,7% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 

Otros usos 0,3% 0,3% 0,4% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional Vitivinícola (INV). 

 

Tabla 14: Superficie plantadas con variedades vinificar. En hectáreas. Mendoza. 1990-2009 

 1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 

Alta calidad Enológica 60.608 80.216 95.247 99.550 102.271 103.285 105.218 

Otras Vinificar 83.801 58.987 55.732 55.023 54.551 53.626 53.315 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional Vitivinícola (INV). 

  

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Mendoza 145.429 144.539 144.174 143.765 142.819 143.698 142.275 141.081 143.052 144.954 146.082 148.619 152.927 156.570 158.833 158.964 160.704 

Argentina 208.863 209.838 210.391 210.635 209.042 210.448 208.137 201.113 204.133 207.986 210.530 212.659 218.590 223.034 225.846 226.450 228.575 

Participación Mendoza 69,6% 68,9% 68,5% 68,3% 68,3% 68,3% 68,4% 70,2% 70,1% 69,7% 69,4% 69,9% 70,0% 70,2% 70,3% 70,2% 70,3% 
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Tabla 15: Cantidad de Bodegas y capacidad de producción en hectolitros. Argentina y Mendoza. 2001-2009 

Año 
Argentina Mendoza Participación Mendoza 

Cantidad Capacidad Cantidad Capacidad Cantidad Capacidad 

2001 82.581 54.361.333 58.270 38.896.625 71% 72% 

2002 82.531 54.565.711 58.689 39.017.506 71% 72% 

2003 84.098 55.200.596 59.856 39.343.703 71% 71% 

2004 84.278 54.007.007 59.591 38.872.366 71% 72% 

2005 84.449 53.728.088 60.225 39.109.519 71% 73% 

2006 86.370 53.953.837 61.741 39.198.947 71% 73% 

2007 87.020 54.022.518 62.432 39.566.853 72% 73% 

2008 87.682 53.966.769 62.522 39.185.834 71% 73% 

2009 88.021 53.722.692 62.666 39.017.881 71% 73% 

Diferencia  

2001-2009 
5.440 -638.641 4.396 121.256 0,6% 1,1% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional Vitivinícola (INV). 

 

Tabla 16: Elaboración de vinos en millones de hectolitros y participación relativa. Argentina y Mendoza. 2000-2009 

Años Argentina Mendoza Participación relativa 

2000 12,5 8,1 64,3% 

2001 15,6 10,8 69,2% 

2002 12,1 8,2 67,8% 

2003 13,2 9,9 75,0% 

2004 15,5 11,4 73,5% 

2005 15,2 11,0 71,9% 

2006 15,4 11,5 74,5% 

2007 15,0 11,5 76,7% 

2008 14,7 11,0 75,1% 

2009 12,1 9,2 75,9% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DEIE. 

Tabla 17: Ingresos sector vitivinícola en millones de pesos y participación relativa según destino. Mendoza. 2000-

2009 

Año Ingresos sector 

Participación relativa 

Participación despachos 

 al mercado interno 

Participación exportaciones  

de Vinos 

Participación exportaciones  

de Mostos 

2000 353,3 58,3% 31,1% 10,6% 

2001 360,3 51,3% 37,7% 10,9% 

2002 713,7 28,4% 55,5% 16,1% 

2003 936,0 39,8% 48,2% 12,0% 

2004 1.392,2 44,9% 45,4% 9,7% 

2005 1.499,4 36,3% 52,8% 10,9% 

2006 1.740,8 28,4% 60,2% 11,5% 

2007 2.171,6 25,2% 60,6% 14,2% 

2008 2.986,0 24,0% 62,3% 13,7% 

2009 3.408,6 30,0% 62,3% 7,6% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DEIE.  
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Tabla 18: Exportaciones y despacho autorizado para consumo interno de vino. En hectolitros. Argentina. 1992-2009 

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Exportaciones de vino 227.384 250.799 226.310 1.970.360 1.119.866 1.204.683 1.089.042 880.461 843.023 881.618 

Despacho para consumo interno 16.194.862 14.558.474 14.179.544 13.491.779 13.541.825 13.435.515 12.928.169 12.807.990 12.491.264 12.036.444 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Exportaciones de vino 843.023 881.618 1.234.409 1.852.260 1.553.390 2.147.759 2.934.248 3.597.702 4.140.548 2.830.491 

Despacho para consumo interno 12.491.264 12.036.444 11.988.495 12.338.416 11.112.578 10.972.454 11.103.938 11.165.998 10.677.191 10.342.267 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional Vitivinícola (INV). 

 

Tabla 19: Exportaciones de vino en millones de hectolitros y en millones de dólares. Argentina y Mendoza.2006-2010. 

 
Mendoza  

en hectolitros 

Argentina  

en hectolitros 

Mendoza 

 en US$ 

Argentina  

en US$ 

2006 2.485.287 2.934.248 340.818 379.397 

2007 2.898.002 3.597.702 422.481 482.325 

2008 3.307.346 4.140.548 538.571 621.991 

2009 2.217.248 2.830.491 558.958 630.836 

2010 2.307.070 2.744.311 658.408 733.878 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional Vitivinícola (INV). 

 

Tabla 20: Exportaciones de vino según destino. En dólares FOB. Mendoza. 2001-2010 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Crecimiento acumulado 

Estados Unidos 28.099.201 25.519.081 29.701.305 39.290.902 52.156.128 70.372.415 98.357.561 137.676.492 164.838.413 200.085.554 612,1% 

Canadá 4.138.991 3.999.154 6.126.443 9.169.354 14.862.476 19.754.858 36.017.242 45.520.064 60.661.208 72.130.692 1642,7% 

Brasil 6.107.581 6.188.437 9.295.659 16.004.645 18.768.453 22.891.235 33.720.235 34.904.320 34.748.293 48.469.045 693,6% 

Países Bajos 5.872.803 4.768.566 6.199.173 10.877.324 15.384.267 17.263.973 22.518.889 29.225.234 28.232.923 32.660.620 456,1% 

Paraguay 5.275.280 2.706.726 7.141.292 11.031.763 12.017.620 14.108.683 16.792.039 17.879.438 20.789.460 28.352.425 437,5% 

Perú 1.383.074 1.202.106 1.867.444 2.366.884 3.341.215 4.548.837 6.300.501 7.522.595 6.873.810 8.495.186 514,2% 

China 122.397 212.708 179.975 334.208 1.106.642 732.142 2.097.700 3.643.091 4.053.561 8.169.636 6574,7% 

Colombia 347.371 307.224 647.146 1.720.729 3.017.990 3.924.563 5.000.600 5.107.904 5.122.397 6.172.553 1676,9% 

Uruguay 4.129.453 1.221.037 1.851.118 1.944.591 2.134.823 2.102.530 2.134.854 2.335.953 3.373.221 3.999.372 -3,2% 



90 
Plan Estratégico UNCuyo 2021 -  Diagnóstico del Contexto  

Venezuela 156.216 142.594 242.809 477.769 973.577 2.842.607 3.899.941 6.247.315 3.508.271 2.506.522 1504,5% 

Ecuador 151.500 277.280 617.452 769.427 1.025.130 1.543.334 2.527.762 2.183.234 1.304.221 1.634.433 978,8% 

Chile 21.119 451.535 173.142 124.735 2.269.391 3.307.204 3.001.439 2.663.469 1.642.479 1.554.260 7259,5% 

Bolivia 211.656 238.893 427.889 404.324 503.820 586.894 699.530 1.020.558 880.288 1.060.709 401,1% 

Total general 100.290.920 85.378.996 120.055.412 170.038.015 221.787.678 272.978.069 373.486.835 456.514.541 484.580.718 578.817.124 477,1% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de ProMendoza. 

 

Tabla 21: Exportaciones según grandes rubros. En millones de dólares FOB. Mendoza. 1993-2010 

Rubros 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

TOTAL 471,7 457,3 728,2 657,0 867,6 815,4 800,6 904,8 903,1 870,9 910,8 964,0 1.046,7 1.150,6 1.334,5 1.587,5 1.510,6 1.668,7 

Productos Primarios 74,6 89,0 114,6 120,9 153,1 165,4 141,1 115,0 135,7 112,1 122,6 138,3 175,8 185,1 235,2 247,9 231,1 300,2 

Manufacturas de origen Agropecuario 96,3 115,9 210,4 244,7 288,4 259,4 233,7 232,7 216,5 218,1 307,7 373,3 481,2 595,3 737,5 913,1 847,8 924,7 

Manufacturas de origen Industrial 72,8 74,7 120,6 104,7 191,2 145,0 106,7 108,4 101,7 102,8 81,5 90,7 136,6 137,2 168,7 240,0 333,9 323,8 

Combustible y Energía 228,0 177,7 282,6 186,8 234,9 245,6 319,0 448,8 449,2 437,9 399,0 361,7 253,1 233,0 193,0 186,6 97,8 120,0 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DEIE. 

 

Tabla 22: Exportaciones según región de destino. En millones de dólares FOB. Mendoza. 1995-2010 

País Destino 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

BRASIL 201.590.720 170.665.779 162.005.104 207.277.589 215.631.562 271.439.689 341.264.177 378.508.221 364.986.822 461.828.122 

ESTADOS UNIDOS 205.700.068 244.634.966 160.628.729 180.336.855 226.744.155 202.336.557 244.985.892 267.182.210 272.957.412 290.068.514 

CHILE 137.703.915 140.808.918 169.315.393 168.072.829 160.309.486 122.782.900 92.847.322 125.941.482 129.173.260 156.718.897 

CANADÁ 8.073.828 7.813.736 13.050.230 15.944.512 25.652.127 35.444.326 51.514.256 62.728.960 71.640.399 85.706.451 

PAÍSES BAJOS 17.653.417 19.171.585 20.351.393 26.858.635 35.020.797 36.277.336 45.100.605 58.953.146 50.731.932 55.452.559 

RUSIA 4.903.388 10.965.537 25.830.880 25.283.910 34.719.456 65.114.686 78.365.664 92.699.648 52.893.854 44.996.526 

PARAGUAY 64.907.781 37.729.852 65.836.935 73.410.391 22.263.801 25.246.445 31.850.817 37.249.002 33.620.815 44.961.469 

VENEZUELA 2.060.888 1.704.371 2.072.571 4.220.895 5.159.640 6.328.726 9.399.685 19.554.822 46.528.099 38.246.970 

REINO UNIDO 24.263.913 19.613.353 31.503.827 30.972.534 30.377.239 32.414.367 38.844.423 44.953.538 36.543.429 37.304.213 

JAPÓN 12.899.590 9.857.276 11.793.791 15.971.495 15.595.384 21.822.190 22.347.426 33.050.978 34.905.936 33.892.268 

CHINA 3.365.299 2.849.753 4.063.091 10.814.504 20.992.121 41.741.367 20.613.697 13.557.438 6.697.261 11.522.565 

Resto 208.344.146 206.677.304 260.180.428 231.798.161 295.719.485 375.782.775 400.316.118 448.007.485 425.445.441 453.409.092 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de ProMendoza. 



 

Tabla 24: Exportaciones, importaciones y saldo comercial. En miles de dólares. Argentina. 2002-2010 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Exportaciones 25.650.599 29.938.752 34.575.734 40.386.762 46.546.203 55.980.309 70.018.839 55.672.097 68.134.055 

Importaciones 8.989.546 13.850.774 22.445.281 28.686.890 34.153.682 44.707.463 57.462.452 38.786.269 56.501.512 

Saldo Comercial 16.661.053 16.087.978 12.130.453 11.699.872 12.392.521 11.272.846 12.556.387 16.885.828 11.632.543 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC. 

 

Tabla 25: Exportaciones por zonas económicas y principales países en miles de millones de dólares FOB y crecimiento 

promedio anual y desviación. Argentina. 2002-2003. 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Promedio 

Crecimiento anual 
Desviación 

China 1,1 2,5 2,6 3,2 3,5 5,2 6,4 3,7 5,8 31,2% 0,49 

Estados Unidos 2,9 3,4 3,7 4,5 4,0 4,2 5,1 3,5 3,5 4,1% 0,18 

Japón 0,4 0,4 0,5 0,3 0,5 0,8 0,7 0,6 0,9 13,3% 0,34 

Canadá(1)     0,5 0,44 0,6 0,62 1,5 43,0% 0,71 

Brasil 4,8 4,7 5,6 6,3 8,1 10,5 13,3 11,4 14,4 15,8% 0,16 

Unión Europea 5,3 6,1 6,3 7 8,1 9,9 13,2 10,3 11,2 10,9% 0,16 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Subsecretaría de Programación Económica. 

 

Tabla 26: Importaciones por Zonas económicas y principales países en miles de millones de dólares CIF y crecimiento 

promedio anual y desviación. Argentina. 2002-2003. 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Promedio 

Crecimiento anual 
Desviación 

China 0,3 0,7 1,4 2,2 3,1 5,1 7,1 4,8 7,6 57,6% 0,48 

Estados Unidos 1,8 2,2 3,4 4,0 4,2 5,3 6,9 5,1 6,1 18,5% 0,22 

Japón 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 0,8 1,0 0,6 0,8 23,0% 0,29 

Canadá     0,2 0,24 0,2 0,15 0,3 22,0% 0,51 

Brasil 2,5 4,7 7,6 10,2 11,7 14,5 17,7 11,8 17,7 32,7% 0,36 

Unión Europea 2,1 2,8 4,3 4,9 5,8 7,4 9 6,4 9,8 24,1% 0,26 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Subsecretaría de Programación Económica. 

Tabla 27: PBI per cápita en dólares a precios actuales de algunos países emergentes. 2000-2010 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Brasil 3.696 3.130 2.812 3.042 3.610 4.743 5.793 7.197 8.628 8.251 10.710 

China 949 1.042 1.135 1.274 1.490 1.731 2.069 2.651 3.414 3.749 4.428 

India 437 446 466 542 643 732 822 1.058 1.021 1.140 1.410 

Rusia 1.775 2.101 2.375 2.976 4.109 5.337 6.947 9.146 11.700 8.615 10.440 

Sudáfrica 3.020 2.638 2.440 3.648 4.695 5.234 5.468 5.930 5.642 5.733 7.280 

Turquía 4.189 3.037 3.553 4.567 5.833 7.088 7.687 9.246 10.298 8.554 10.094 

Indonesia 773 742 893 1.058 1.143 1.258 1.586 1.859 2.172 2.272 2.946 

Argelia 1.794 1.781 1.815 2.131 2.624 3.112 3.509 4.005 4.967 3.952 4.567 

Chile 4.878 4.394 4.262 4.636 5.929 7.254 8.912 9.879 10.166 9.487 12.431 

México 5.817 6.139 6.324 6.740 7.224 7.973 8.831 9.485 9.893 7.876 9.133 

Mundo 5.284 5.187 5.324 5.917 6.578 7.023 7.520 8.380 9.086 8.491 9.157 

Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco Mundial. 

  



 

Tabla 28: Consumo de energía alimentaria (Kcal/personas/días). 1990-2008 

Grupos de países 1990-92 1995-97 2000-02 2006-08 

Mundo 2.610 2.680 2.720 2.790 

Regiones Desarrolladas 3.250 3.250 3.350 3.430 

Mundo en Desarrollo 2.440 2.540 2.570 2.640 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Estadística de la FAO. 

 

Tabla 29: Suministro de alimentos. Por grupos de alimentos. En toneladas y tasa de crecimiento acumulado. Mundo. 

1990/2009. 

Alimento 1990 2009 Crecimiento acumulado 

Grasas Animales 19.365.545 21.975.117 13,5% 

Huevos 33.169.043 59.291.066 78,8% 

Pescados, Mariscos 70.743.277 122.855.937 73,7% 

Carne 175.664.593 278.862.962 58,7% 

Leche 404.000.198 580.867.732 43,8% 

Despojos 9.846.156 14.663.764 48,9% 

Bebidas Alcohólicas 169.504.909 236.922.130 39,8% 

Cereales (excluyendo cerveza) 783.387.835 976.680.713 24,7% 

Frutas (sin vino) 258.990.842 485.445.981 87,4% 

Cultivos de oleaginosas 28.981.678 48.127.764 66,1% 

Legumbres 32.007.682 44.095.291 37,8% 

Especias 3.788.246 7.170.434 89,3% 

Almidón de raíces 299.876.648 406.876.553 35,7% 

Estimulantes 10.916.270 16.840.772 54,3% 

Azúcar y Edulcorantes 126.614.897 156.323.836 23,5% 

Cultivos Azucareros 18.467.952 30.539.447 65,4% 

Nueces 5.575.453 14.216.427 155,0% 

Aceites Vegetales 48.760.375 76.786.525 57,5% 

Hortalizas 408.139.845 877.482.167 115,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Estadística de la FAO. 

Tabla 30: Población urbana como porcentaje de la población total. Mundo. 1970-2010 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

36,0 36,2 36,5 36,7 37,0 37,3 37,6 38,0 38,4 38,7 39,1 39,5 39,8 40,2 40,6 40,9 41,3 41,7 42,1 42,5 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

43,3 43,6 44,0 44,3 44,7 45,1 45,4 45,8 46,2 46,6 47,0 47,4 47,8 48,2 48,6 49,0 49,4 49,9 50,3 50,7 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Mundial. 

Tabla 31: Consumo de Biocombustibles. En miles de barriles por día. Mundo. 2000-2010 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

299,6 283,3 336,5 387,1 485,7 561,8 747,4 990,9 1.350,3 1.584,5 1.768,3 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la US Energy Information Administration (EIA). 

  



 

Tabla 32: Participación de las actividades dentro de las exportaciones en dólares FOB del rubro Manufacturas de 

Origen Agropecuario. Mendoza. 2002-2010. 

MOA 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Frutas secas o procesadas 2,70 3,84 2,95 4,72 6,63 5,14 3,86 4,05 3,12 

Grasas y aceites 0,61 0,94 1,05 2,46 2,05 1,71 2,02 1,54 0,93 

Preparados de hortalizas, legumbres y fruta 8,22 11,82 12,93 13,10 14,04 15,21 14,88 10,59 9,44 

Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 13,16 17,33 21,18 24,85 28,54 32,47 34,85 36,17 38,33 

Pieles y cueros 0,06 0,10 0,05 0,00000 11,08 0,00 0,00 0,00 0,01 

Restos manufacturas de origen agropecuario 0,29 0,19 0,56 0,62 0,49 0,73 1,90 3,77 3,58 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DEIE. 

 

  



3. Dimensión Socio-demográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Introducción 

 

Esta dimensión tendrá como objetivo aproximarse a la realidad social, educacional y 

demográfica de la provincia con el propósito de que los datos, tendencias y análisis 

identificados sirvan como marco para pensar, a la luz de los mismos, las políticas universitarias. 

Desde la perspectiva asumida es menester responder a las necesidades territoriales, sociales, 

educaciones y laborales que el entorno realiza hacia la universidad. Este análisis busca indagar 

en los espacios en que la sociedad interpela, de diversas maneras, a la institución para que 

aquellos a los que les corresponda consideren estas variables al momento de diagramar los 

lineamientos del Plan Estratégico 2021 de la Universidad Nacional de Cuyo. 

 

A los fines de su exposición, dividiremos el informe en dos apartados: El primero 

referido a la dinámica y estructura de la población mendocina. En este intentaremos identificar 

patrones de localización de la población en el territorio, su composición específica por edad y 

sexo, como el ritmo de crecimiento que presenta y los movimientos migratorios observados. 

Luego, nos concentraremos en las condiciones de vida de la población mendocina. Al 

momento de analizar las carencias de los hogares adoptaremos un enfoque amplio, que no 

suponga que la pobreza se limita a una situación de déficits de ingresos. 

 

El bienestar al que pueden acceder las familias se refiere, a nuestro entender, tanto a 

activos físicos (vivienda, transporte, bienes durables y otros) como a activos intangibles, ya sea 

financieros (por ejemplo el acceso al crédito), sociales (redes interpersonales dentro de los que 

interactúa el individuo y lazos de confianza que ha construido), educacionales (nivel de 

instrucción alcanzado, etcétera), sanitarias (acceso a un sistema de cobertura de salud), 

participación en actividades culturales o ciudadanas. 

 

El Estado y las políticas públicas por él diagramadas juegan un papel fundamental para 

garantizar el usufructo de los activos o capitales que los hogares o las personas disponen. Al 

asegurar un eficiente sistema de transporte público, una educación y salud pública y gratuita, o 

la presencia en el hogar de diversos servicios49, por citar algunos ejemplos, el Estado puede 

contribuir u obstaculizar el uso efectivo de los diversos capitales con que cuentan las familias. 

También repararemos en las cosmovisiones y hábitos de los actores y su entorno inmediato. Ya 

que, muchas veces, estos son los verdaderos impedimentos que dificultan la movilización de 

los capitales o activos50 necesarios para impedir situaciones de exclusión o vulnerabilidad 

social. 

 

Cabe destacar que durante el desarrollo del trabajo contamos con limitaciones 

objetivas. La más importante de ellas fueron las bases de datos disponibles, tanto las fuentes 
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 Como pueden ser gas, agua potable, electricidad, teléfonos, etc. Servicios que suponen una infraestructura 
básica, que el Estado es el encargado de realizar directamente o de gestionar su ejecución ante el organismo 
privado responsable. 
50

 En cuanto a la conceptualización que adoptaremos Kaztman prefiere hablar de activos, mientras el teórico 
francés Bourdieu utiliza, con el mismo sentido, el término de capital. En lo sucesivo privilegiaremos este último 
debido a que su uso está más difundido en las ciencias sociales, ello a los fines de facilitar la interpretación 
adecuada de los análisis y argumentaciones esgrimidas. 



 

de información primarias como secundarias, muchas veces, se encontraron incompletas o 

desactualizadas51.  

 

Esperamos que el lector sepa comprender estas dificultades que superaron nuestra 

capacidad de acción, sabiendo que en muchos casos intentamos saldarlas con estimaciones 

por nosotros realizadas o elaboradas por terceros. 

Para finalizar nuestra labor, realizaremos unas breves conclusiones, en las cuáles buscaremos 

exponer las principales tendencias que se vislumbran a futuro en el contexto socio- 

demográfico en que está inserta nuestra universidad. 
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 Por sólo mencionar un caso, los datos del Censo de Población, Hogares, Viviendas 2010 están parcialmente 
publicados. 



 

3.1 Cambios demográficos: Dinámica y estructura de la población 

En este apartado intentaremos observar las características de la población que habita 

la provincia de Mendoza.  

 

Apelaremos a datos estadísticos y a estudios descriptivos pertinentes con el objeto de 

identificar los patrones de distribución de la población en el territorio y sus variaciones 

temporales, buscando descubrir y comprender las causas de las mismas. 

Según el Censo de Población, Hogares y Viviendas del año 2010 el número de habitantes de la 

provincia alcanza los 1.738.929 habitantes. Lo que la convierte en la cuarta provincia en lo que 

respecta a la cantidad de residentes en su territorio, por detrás de Buenos Aires, Córdoba y 

Santa Fe.  

 

Posición relativa que la provincia ha sostenido durante los últimos censos, y que al 

mismo tiempo consolida al Gran Mendoza como el cuarto aglomerado urbano en importancia 

del país por delante del Gran Tucumán y el Gran La Plata, sólo superado por el Gran Buenos 

Aires, el Gran Córdoba y el Gran Rosario. 

 

La provincia detenta una tasa de crecimiento anual medio de 10,73 ‰, que en línea 

con la transición demográfica que tiene lugar en la mayoría de los países latinoamericanos ha 

venido disminuyendo paulatinamente durante las últimas décadas. 

Esto tiene como principales causas la disminución de la tasa de fecundidad y el incremento de 

la esperanza de vida52, que da como resultado un envejecimiento progresivo de la estructura 

de población de nuestra provincia. Tal como observamos a continuación:  

Gráfico 1: Estructura por edad de la Provincia de Mendoza. Período 1980- 2010. 

 
Fuente: Censos Nacionales de Población 1980, 1991, 2001 y 2010. 
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 Que se debe sobre todo a la disminución de la mortalidad en las edades infantiles y a la progresiva mejora de los 
tratamientos médicos a los que pueden acceder los adultos mayores para tratar sus afecciones. Mientras el 
descenso de la fecundidad se debe a la difusión de métodos anticonceptivos eficaces y a nuevas prácticas culturales 
como el retraso de la maternidad, la incorporación de la mujer al trabajo, etc. 
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Siguiendo con la tendencia de décadas anteriores, desde 1980 el grupo de población 

joven (de 0-29 años) ha visto reducida su participación, pasando de representar el 56% al 51% 

en 2010. En contraposición los adultos mayores pasaron de constituir el 6% a llegar al 10% en 

2010.  

 

Proceso que de acentuarse conllevaría el incremento de la tasa de dependencia entre 

los habitantes de Mendoza. Ya que disminuiría la proporción de población en edad productiva 

con respecto a aquella inactiva, que a causa de su edad ya han accedido a los beneficios 

concedidos por el sistema de previsión social. 

También, en consonancia con fenómenos globales, las zonas rurales se transforman en 

expulsoras de población, en beneficio de las áreas urbanas o metropolitanas que se convierten 

en polos de atracción para los campesinos empobrecidos o sin trabajo.  

 

En este ámbito los trabajadores sin tierras no encuentran oportunidades dignas de 

inserción laboral a causa de que el uso intensivo de mano de obra es sólo estacional y no 

brinda ingresos suficientes como para asegurar la subsistencia de las familias durante todo el 

año. A su vez, los pequeños campesinos no pueden alcanzar, por limitaciones presupuestarias, 

los niveles de productividad y calidad que les exige el mercado en donde colocan sus 

respectivas producciones. 

 

Ello contribuye a que en  Mendoza en los últimos decenios constatemos una 

disminución apreciable, en términos relativos, de la población que habita en las zonas rurales. 

Inclusive, la población de las áreas rurales53 decrece ligeramente en términos absolutos 

pasando de 332.154 habitantes en 1970 a 323.897 habitantes en 2001. Según estimaciones 

elaboradas en base a la variación intercensal del período 1991- 2001, podemos suponer que 

para el año 2010 está tendencia se ha desacelerado, aunque sin lograr revertirse por 

completo. 

 

En resumidas cuentas, la falta de oportunidades laborales en el ámbito rural y la 

atracción que ejerce el estilo de vida de las ciudades conlleva un constante flujo migratorio 

hacia los núcleos urbanos de nuestra provincia.  

 

En las localidades urbanas, generalmente, las personas pueden acceder a una salud 

pública de mejor calidad, a instituciones de educación superior, disfrutan de una mayor oferta 

de espacios recreativos y de una amplia actividad comercial, y se benefician por la cercanía a 

las dependencias oficiales. Todo ello sin necesidad de trasladarse grandes distancias, y si lo 

debieran hacer, esto se ve facilitado por un sistema público de transporte con elevadas 

frecuencias. 
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 En Argentina se considera como urbana a toda localidad que nucleé a más de 2.000 habitantes. Por su parte, en 
Mendoza predomina la población rural que habita en campo abierto (272686 personas), por sobre la que lo hace en 
pequeños pueblos o caseríos con menos de 2.000 habitantes (54278 personas). 



 

Remarcamos, en lo concerniente al sistema de educación superior, que las tasas de 

escolarización terciaria/ universitaria de la población urbana supera por un margen apreciable 

a las tasas correspondientes a la población rural54. 

 

Gráfico Nº 2: Población urbana y rural. Período 1970- 2001. 

 
Fuente: DEIE en base a los Censos Nacionales de Población, Hogares y Viviendas. 

 

Sólo en algunos departamentos de la provincia como Santa Rosa, Lavalle y Tupungato, 

aún, advertimos que la población rural supera a la asentada en zonas urbanas. 

Curiosamente, en los tres departamentos el número de varones supera al de mujeres. 

Circunstancia que reflejan los mayores índices de masculinidad que existen en las poblaciones 

de las áreas rurales argentinas. Ello se debe a las escasas posibilidades de inserción laboral que 

disponen las integrantes del género femenino en ese ámbito territorial, ya que a causa de los 

hábitos y valoraciones tradicionales que persisten en las zonas rurales se las relega a las tareas 

del hogar y al cuidado de sus hijos.  

 

En los departamentos que conforman el Gran Mendoza la población urbana ronda el 

90%, en los oasis Sur y en el Este presenta cifras que oscilan entre el 60 y el 70%, y en el Valle 

de Uco alcanza el 55%. Sólo en el Noreste la población rural aún supera a la que reside en 

zonas urbanas. 

 

Al adentrarnos en la distribución por áreas geográficas de la población mendocina, sin 

discriminar entre población urbana y rural, observamos que el patrón de distribución se 

mantiene, sin grandes modificaciones, a través de los últimos censos.  

 

En este trabajo hemos adoptado el criterio de subdivisión territorial de los 

departamentos de la provincia más aceptado por especialistas y académicos. Este se construye 

partiendo de la proximidad geográfica de las cabeceras departamentales, que están vinculadas 
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 Esta situación se replica en el resto de los niveles educativos. 
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entre sí por caminos o rutas y por un sistema de transporte público relativamente 

centralizado.  

 

Debido a la proximidad geográfica los hogares que se ubican dentro de estas 

delimitaciones,  suelen recepcionar los mismos medios de comunicación, cuentan con un 

sistema público de salud centralizado en la principal cabecera departamental de la zona, y una 

serie de servicios organizados regionalmente. Además, para agruparlos se consideran razones 

de índole económica, en este caso, las matrices productivas similares que comparten estos 

departamentos. Conformándose, a saber, cinco áreas o zonas geográficas:  

- Gran Mendoza (Capital, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo y Maipú). 

- Este (San Martín, Rivadavia y Junín). 

- Noreste (La Paz, Santa Rosa y Lavalle). 

- Valle de Uco (Tunuyán, Tupungato y San Carlos). 

- Sur (San Rafael, General Alvear y Malargüe). 

 

De estos agrupamientos el Gran Mendoza es el núcleo productivo, comercial y 

financiero más activo de la provincia. En él, además, se localizan las instituciones del gobierno 

provincial. Factores que favorecen la concentración de la población de la provincia en los 

departamentos que lo conforman. 

A su vez por su distancia respecto del Gran Mendoza, hay otras tres cabeceras 

departamentales que actúan como ejes aglutinadores de las actividades económicas, 

comerciales y administrativas de sus respectivas áreas geográficas: San Rafael en el Sur 

provincial, Tunuyán en el Valle de Uco y San Martín en la zona Este.   

Como se adelantó, en términos relativos observamos una continuidad temporal de la 

distribución de la población en las últimas décadas, que prácticamente ha permanecido 

inalterada desde el censo de 1991. Tal como visualizamos a continuación: 

 

Gráfico Nº 3: Participación relativa y variación porcentual de la población de la provincia por 

áreas geográficas. Período 1991- 2001. 
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Fuente: Elaboración propia en base a los Censos Nacionales de Población, Hogares y Vivienda 1991, 

2001 y 2010. 

 

Los departamentos que conforman el Gran Mendoza continúan siendo los que 

disponen de mayor cantidad de habitantes. En su conjunto el Gran Mendoza concentra el 62% 

de los habitantes, seguido por el oasis Sur (15%), la zona Este (12%), el Valle de Uco (7%) y, por 

último, el Noreste (4%). El gráfico que se presenta a continuación nos sirve para acreditar lo 

enunciado. 

Gráfico Nº 4: Cantidad de habitantes por área geográfica. Año 2010. 

 
Fuente: Elaboración propia en base al Censo Nacional de Población y Hogares 2010.  

 

Tan sólo el Valle de Uco muestra un leve incremento de su participación relativa en el 

total de la población provincial que se explica, sobre todo, a causa de las elevadas tasas de 

fecundidad de los departamentos que lo integran. 

 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que las variaciones demográficas, 

generalmente, son procesos lentos. Ello es relevante, porque de lo contrario podría pensarse 

que el Valle de Uco se podría constituir en un lapso temporal relativamente breve en un polo 

de población con mayor proporción de habitantes que el Este o el Sur. En realidad para 

concretarse esta tendencia debiera sostenerse durante varias décadas. 

 

Para proseguir con nuestro análisis nos enfocaremos en el grupo de los jóvenes, 

conjunto que es de sumo interés para la universidad, ya que los alumnos que asisten a sus 

instalaciones, por lo general, corresponden a este grupo de edad. Al examinar los movimientos 

de población interdepartamentales advertimos que existe un proceso migratorio que afecta a 

este grupo de población. Su espacio territorial de destino son departamentos  ubicados en el 

Gran Mendoza (en especial Capital y en menor medida Godoy Cruz).  

 

Ello se puede inferir a partir de la observación de las tablas que presentamos a 

continuación, ya que la proporción de niños que detentan estos departamentos es menor que 

la de jóvenes. Esta situación es un síntoma del proceso de recepción de migrantes jóvenes que 
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recibe el Gran Mendoza, ya sea por motivos que atañen al estudio o a la búsqueda de mejores 

oportunidades profesionales.  

 

Tabla Nº 1: Proporción de niños (0- 14 años) por área geográfica. Período 1980- 2010. 

 1980 1991 2001 2010 

Gran Mendoza 58,2% 61,0% 60,8% 61,0% 

Este 13,3% 12,2% 12,6% 12,3% 

Noreste 4,6% 4,1% 4,4% 4,2% 

Valle de Uco 6,2% 6,5% 7,0% 7,5% 

Sur 17,7% 16,2% 15,3% 15,0% 

Total niños (0-14 años) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a los Censos Nacionales de Población, Hogares y Vivienda. 

 

Tabla Nº 2: Proporción de adolescentes y jóvenes (15- 29 años) por área geográfica. Período 

1980-2010. 

 1980 1991 2001 2010 

Gran Mendoza 60,6% 63,6% 63,0% 62,6% 

Este 13,0% 12,1% 12,1% 12,0% 

Noreste 4,0% 3,5% 3,7% 3,9% 

Valle de Uco 5,9% 6,0% 6,5% 6,9% 

Sur 16,6% 14,8% 14,7% 14,6% 

Total jóvenes (15- 29 años) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a los Censos Nacionales de Población, Hogares y Vivienda. 

 

El dato está algo desvirtuado debido a que en el interior del Gran Mendoza hay 

departamentos que no se benefician de este movimiento poblacional. Pero al desagregar la 

información por departamentos, observamos que en Capital, sobre todo, el proceso resulta 

claramente visible55. 

 

Independientemente de estos flujos migratorios las cifras de los últimos censos nos 

permiten constatar un proceso de redistribución de la población al interior de los 

departamentos del Gran Mendoza. 

En este caso se observa que Capital y Godoy Cruz pierden peso relativo en beneficio de Las 

Heras, Guaymallén, Maipú y Luján.  
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 En el departamento de Capital la proporción de adolescentes y jóvenes (15- 29 años) supera en un 7% al 

porcentaje de niños. Comportamiento que no se explica plenamente por la disminución de las tasas de natalidad, y 
que nos advierte sobre un movimiento migratorio interdepartamental que tiene como centro receptor privilegiado 
a la ciudad capital de la provincia. 



 

Es llamativo el aumento del aporte de los denominados departamentos periféricos del 

Gran Mendoza (Luján de Cuyo y Maipú) que de tener una participación minoritaria han pasado 

casi a igualar la cantidad de habitantes que posee el núcleo financiero, comercial y político- 

administrativo de la provincia conformado por Capital y Godoy Cruz. 

 

Tabla Nº 3: Comparación entre la población del núcleo administrativo, comercial y financiero 

del Gran Mendoza y sus departamentos periféricos (Luján y Maipú) 

 1970 2010 

Capital + Godoy Cruz 231041  306944 

 

Luján + Maipú 118673 

 

292220 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de los Censos Nacionales de Población, Hogares y 

Vivienda. 

 

3.2 Cambios en las condiciones de vida: salud, pobreza y vivienda 

La calidad de vida es un concepto multidimensional que involucra numerosos aspectos, 

que en su conjunto hacen al modo en que transcurre la existencia cotidiana de las personas.  

En primera instancia, remite a la satisfacción de las necesidades básicas de alimentación, 

vivienda, vestido, salud, educación de las personas. Su satisfacción depende, en gran medida, 

del monto de ingresos personales que perciba cada familia, como de la calidad de los servicios 

provistos por las instituciones dependientes del Estado en cada comunidad de referencia. 

 

En un sentido amplio el concepto incorpora componentes adicionales, como la 

disponibilidad de tiempo libre en el que las personas pueden desarrollarse física, intelectual y 

emocionalmente, las oportunidades de realización de metas y proyectos personales, o la 

posibilidad de tener un ámbito de trabajo y familiar propicio para gozar de una óptima salud 

mental. 

3.2.1 Salud 

 

La situación epidemiológica de los habitantes de la provincia, como la de su alumnado 

interpela de diversas maneras a la universidad que tiene la responsabilidad de atender las 

demandas que el medio social, directa o indirectamente, le realiza. 

Aquí se debe considerar que la salud física y mental de las personas es una faceta fundamental 

que deben asegurar las políticas públicas estatales. La universidad como institución encargada 

de producir conocimientos y de formar recursos humanos tiene una función importante para 

promover tales fines. 

 

En ese sentido nuestra universidad dispone de los medios para formar profesionales 

y/o investigadores en las áreas de grado y posgrado, financiar o promover proyectos de 

investigación científica, e impulsar actividades de extensión que atiendan diversas necesidades 

de la sociedad que las instituciones de educación superior pueden contribuir a satisfacer. 

 



 

Actualmente en la provincia de Mendoza se contabilizan 28 hospitales públicos56 y 339 

centros de salud. Se concentran, principalmente, en los principales núcleos urbanos de cada 

una áreas geográficas en que se divide la provincia. 

 

Las problemáticas que atienden son variadas. Existen hospitales especializados en 

determinadas afecciones o dirigidos hacia ciertos públicos, y otros de medicina general en 

donde se puede consultar a profesionales de distintas disciplinas. 

 

Al adentrarnos en el cuadro epidemiológico que presenta la provincia vemos que, en 

concordancia con lo que acaece a nivel mundial, las adicciones y los trastornos de la 

personalidad han aumentado su incidencia dentro de la población.  

Ello abre promisorias expectativas para algunas ramas de la medicina como son la 

psiquiatría, la psicología o la prevención y tratamiento de adicciones. 

Por el lado de las adicciones el grupo de población más afectado por las mismas son los 

jóvenes. Entre sus causas más frecuentes encontramos los conflictos familiares que se 

relacionan con la incomprensión, la falta de comunicación, el rechazo, y el maltrato físico o 

verbal. También influyen las prácticas y hábitos que realizan sus pares, la imitación de 

conductas suele ser un medio para demarcar la pertenencia al grupo. Otras veces, los 

comportamientos adictivos se desencadenan por problemas emocionales relacionados con la 

baja autoestima o la depresión, actuando la sustancia como un mecanismo para evadir, 

transitoriamente, la realidad. 

 

A lo expresado se une la naturaleza transgresora que es inherente a esta etapa de la 

vida, que coloca a los adolescentes y jóvenes como un grupo poseedor de determinados 

factores de riesgo que los expone, más que otros grupos de edad, a sufrir alguna adicción. 

A su vez, se observa una iniciación cada vez más prematura en la manipulación de 

sustancias psicoactivas. Entre estas últimas, el alcohol y el tabaco son las dos sustancias más 

consumidas por los adolescentes mendocinos, cuya de edad de inicio promedio en las mismas, 

actualmente, promedia los 13 y los 14 años. 

 

Este temprano comienzo en su uso conlleva algunos riegos para la salud de la 

población juvenil ya que puede afectar su desarrollo cerebral, favorecer la generación de 

hábitos adictivos, y conductas de riesgo que se llevan a cabo bajo un estado de consumo: 

accidentes viales, implicarse en actos violentos, conductas sexuales no planificadas que 

incrementan las probabilidades de embarazo adolescente y otras. 

 

Por otra parte, los trastornos de personalidad son un conjunto de perturbaciones o 

anormalidades que se manifiestan en las conductas emocionales-afectivas, en juicios, 

pensamientos o significados y en las motivaciones de los individuos. 

 

Precisamente, la adolescencia y la juventud son fases de transición de la personalidad 

en el cuál el sujeto madura, forja una identidad que lo distingue y lo identifica, rompiendo 
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 Entre ellos se cuenta el Hospital Universitario de reciente creación. 



 

alguno de los vínculos de dependencia que lo ligaba con su núcleo de socialización primaria. 

Así comienza a transitar un camino autónomo, en el cuál debe tomar sus propias decisiones. 

 

El incremento de los trastornos psiquiátricos es una tendencia que se ha agravado en 

los últimos años a causa del estilo de vida de las sociedades capitalistas occidentales. La 

incertidumbre y las altas exigencias de rendimiento, aunados a la dinámica vertiginosa que 

atraviesan las sociedades contemporáneas, repercute aún más sobre los adolescentes y 

jóvenes debido a que están en una etapa de formación de su personalidad en la que la 

necesidad de ser aceptado por su grupo de pares y por sus familias es sumamente valorado. 

Conformando, todo ello, un panorama singular que convierte a este grupo de población  en un 

grupo altamente vulnerable a padecer algún tipo de afección psicológica y/o psiquiátrica. 

 

A estas preocupaciones ligadas a la morbilidad, se les suma aquellas patologías que 

son las principales causales de muerte en la población. Desde la década del '60 en Argentina se 

ha producido el descenso de los fallecimientos a causa de enfermedades parasitarias o 

infectocontagiosas57, al tiempo que han aumentado la proporción de muertes a causa de 

enfermedades no transmisibles como las enfermedades cardiovasculares, las 

cerebrovasculares o los tumores. 

 

En las últimas décadas las enfermedades infectocontagiosas han visto reducida su 

incidencia y prevalencia, ello debido a múltiples factores: vacunación a gran parte de la 

población, los adelantos científico-técnicos que permiten diagnósticos y tratamientos 

oportunos, y el énfasis puesto en las acciones planificadas de prevención y concientización 

(sobre condiciones de higiene, salubridad y otras). 

Los datos que exponemos a continuación presentan la evolución de la tasa de 

mortalidad según principales causales de defunción. La tendencia expuesta es similar a la 

observada desde la década de 1980.  

 

Las enfermedades del sistema circulatorio (cardiovasculares y cerebrovasculares) 

encabezan el listado, aunque vienen perdiendo peso relativo debido al avance científico-

técnico en el tratamiento de las obstrucciones arteriales u otras insuficiencias cardíacas. 

Los tumores cancerígenos mantienen su incidencia, mientras han aumentado las dolencias 

respiratorias crónicas que desembocan en el deceso de las personas. El tabaquismo, la 

contaminación excesiva del aire en espacios cerrados y/o abiertos como el uso extendido de 

alérgenos en productos cosméticos o aditivos de bebidas y/o alimentos son algunos de los 

factores de riesgo que han contribuido a elevar el número de fallecimientos a causa de estas 

patologías. 
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 Sólo el NOA y NEA aún conservan tasas de morbilidad y mortalidad por enfermedades infecciosas y parasitarias 
más elevadas que el resto de las regiones de nuestro país. 



 

Gráfico Nº 5: Causales de muerte en Argentina. Período 2001- 2009. 

 
Fuente: Estadísticas Vitales 2001- 2005- 2009. Dirección de Estadísticas e Información de Salud. 

 

Para proseguir con nuestro análisis, haremos mención a lo que sucede entre la 

población juvenil. Entre los individuos de 15 a 26 años los accidentes de tránsito y los suicidios 

son las dos causas de muerte más comunes. 

 

Estos mismos jóvenes son los más afectados por la falta de un sistema de cobertura de 

salud. Generalmente no se contempla su situación especial.  

Ya sea como jóvenes estudiantes que pierden el derecho de afiliación por sus padres, o por sus 

inserciones laborales altamente precarias no logran acceder al sistema de cobertura de salud 

(se trate de una obra social, una prepaga, una mutual u otro). Las cifras que exponemos 

ayudan a visualizar lo expresado con anterioridad. 
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Gráfico Nº 6: Población con cobertura de salud según grupos de edad. Provincia de Mendoza. 

Período 1991- 2010. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2001 y Encuesta 

Condiciones de Vida 2010. 

 

La situación de vulnerabilidad que se extiende desde los padres y/o madres jóvenes 

hacia sus hijos. R azón por la cuál los porcentajes de población entre 0-14 años con 

acceso a un sistema de cobertura de salud, también se coloca por debajo de los valores que 

corresponden al resto de los grupos de edad. 

 

Por último, conviene destacar que la población juvenil no es un ente homogéneo, sino 

que se dan diferencias en su interior. En los jóvenes de las clases populares esta última 

tendencia (dígase escasa cobertura de salud) se ve agravada por la frágil inserción de ellos y/o 

sus padres en la trama productiva de la sociedad.  

 

En cambio, el stress crónico (patología psiquiátrica recurrente debido al estilo de vida 

de nuestras sociedades) es más común entre los adolescentes y jóvenes de familias de 

sectores medios y altos, ya que están insertos en redes de socialización más proclives a  

infundirles ideales de éxito y belleza difíciles de conseguir. 

3.2.2 Pobreza y desarrollo 

La pobreza e indigencia da cuenta de un estado de carencia en los hogares, implica que 

una familia determinada no dispone de los ingresos suficientes como para adquirir los bienes y 

servicios necesarios para su subsistencia58. 

 

En la República Argentina, en los últimos años, los hogares pobres e indigentes han 

disminuido de manera significativa. Lo cual daría cuenta de un aumento de la capacidad de 
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 Para medir la pobreza y la indigencia en Argentina el INDEC se encarga de elaborar dos canastas de productos: 
Una reducida (Canasta Básica Alimentaria) que sirve para saber que hogares se ubican por debajo de la línea de 
indigencia, y otra ampliada (Canasta Básica Total), a partir de la cual se obtiene la proporción de hogares que 
padecen una situación de pobreza. 
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consumo de muchos hogares que ahora lograrían acceder a una mayor cantidad de bienes y 

servicios. 

Años atrás, como consecuencia de la Reforma del Estado y de las políticas económicas 

neoliberales que marcaron el rumbo socio- económico argentino en la década del noventa, el 

país experimentó durante dicho período niveles inusitados de desempleo y precarización 

laboral que desembocaron en un importante aumento de la pobreza y la indigencia. 

 

Las consecuencias sociales de este modelo de desarrollo agudizó el malestar social, 

que terminó implosionando durante el bienio 2002- 2003. Este período de decadencia y 

transición se tradujo en una pauperización, aún mayor, de la calidad de vida que gozaban 

muchos hogares argentinos.  

 

A partir de la nueva gestión de gobierno se adoptó un nuevo rumbo económico que 

intentó contrarrestar los efectos que las anteriores políticas ortodoxas habían suscitado sobre 

gran parte de los sectores populares.  

En los años subsiguientes, pese a los cuestionamientos que recaen sobre las mediciones 

oficiales, es indudable que las políticas del Estado han realizado un gran esfuerzo por acabar 

con las situaciones de privación extrema que padecía una importante proporción de hogares 

argentinos, logrando reducir sustancialmente aquellas situaciones más críticas de carencia y/o 

exclusión59. 

 

Si bien es cierto que las cifras de pobreza e indigencia del Gran Mendoza, 

comparativamente, se han sostenido por encima de la media nacional. La evolución de 

hogares pobres e indigentes en el Gran Mendoza ha mostrado los mismos vaivenes que los de 

la formación social en la que está inserto.  

Tal como observamos a continuación, en el Gran Mendoza, durante los noventa, los valores se 

mantuvieron relativamente constantes rondando los 20 puntos porcentuales. Luego se 

produce un marcado crecimiento de los hogares pobres, reduciéndose progresivamente a 

partir del año 2004. La indigencia con cifras algo menores demuestra similar comportamiento. 
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 La asignación universal por hijo, la jubilación de amas de casa, la asignación por embarazo para la protección 
social, el nuevo estatuto del peón rural son políticas públicas que han intentado saldar algunas de las problemáticas 
sociales más urgentes del país. 



 

Gráfico Nº 7: Proporción de Hogares por debajo de la línea de pobreza. Gran Mendoza. 

Período 1992- 2011. 

 
Fuente: EPH Continua- INDEC. 

 

Gráfico Nº 8: Proporción de hogares por debajo de la línea de indigencia. Gran Mendoza. 

Período 1992-2011. 

 
Fuente: EPH Continua- INDEC. 

 

No obstante las desigualdades sociales subsisten, habiendo grupos marginados o con 

acceso deficiente a distintos servicios o actividades (ingresos, educación, cultura, vivienda, 

nuevas tecnologías, otros). 

 

Más allá del consumo o del ingreso de los hogares, las situaciones de carencia, 

vulnerabilidad o exclusión social abarcan otros aspectos que, igualmente influyen sobre las 

condiciones de vida de los hogares. Estas dimensiones que no son debidamente contempladas 

por las mediciones de los organismos oficiales de estadísticas y censos aluden al acceso a una 
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alimentación adecuada en nutrientes y calorías, a una educación de calidad, a una vivienda con 

disponibilidad de servicios básicos y de dimensiones adecuadas, a una inserción laboral formal 

que permita acceder a los beneficios de la seguridad social, o a las posibilidades efectivas de 

participación que tienen en la esfera política o cultural los distintos ciudadanos. 

 

Aunque como anteriormente señalamos los grupos de población en situación social 

crítica se han reducido sustancialmente en número, siguen persistiendo desigualdades de 

ingresos en Argentina y en Mendoza60. 

 

En el Gran Mendoza, los sectores pobres (deciles 1, 2 y 3) reciben el 9,7% de los 

ingresos, los sectores medios (deciles 4, 5, 6 y 7) perciben el 32,8% de los mismos, mientras los 

sectores altos (deciles 8, 9 y 10) concentran el 57,5% de los ingresos. 

 

A pesar de que el decil 10 ha visto reducida su participación en la distribución de los 

ingresos en beneficio de los otros grupos de población. La tendencia que se visualiza desde el 

bienio 2002-2003 no alcanza para colocar a Argentina a la altura de los países más igualitarios 

del mundo.  

 

Tan sólo podemos hipotetizar una paulatina recomposición de la situación de relativa 

justicia social que el país detentó durante el modelo de desarrollo por sustitución de 

importaciones, que impulsó el crecimiento del consumo y la producción internas, 

promoviendo, a su vez, una serie de derechos sociales de carácter universal. Algunos rasgos 

característicos de dicho modelo de desarrollo han comenzado a ser recuperados por las 

administraciones que se sucedieron en la etapa de post- devaluación, abandonando las 

políticas de cuño neoliberal. 

 

Gráfico Nº 9: Distribución del ingreso según deciles de población. Gran Mendoza. Período 

2003- 2011. 

 
Fuente: EPH Continua- INDEC. 
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Todos los datos que hemos obtenido de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) sólo consideran el Aglomerado 
Gran Mendoza. 
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Dentro de América Latina, podría afirmarse que Argentina detenta una situación de 

privilegio. Sin embargo, aún se encuentra lejos de la distribución de los ingresos y el PBI per 

cápita que han logrado algunos países europeos61 en donde aún hoy es visible la impronta que 

dejó el modelo del Estado de Bienestar. La tabla que se presenta a continuación pretende 

ejemplificar la situación antedicha: 

 

Tabla Nº 4: PBI per cápita y Coeficiente de Gini. Comparación entre naciones europeas y 

latinoamericanas. 

País PBI per cápita (en $) Coeficiente de Gini 

Noruega 98102 0,258 

Suiza 80391 0,337 

Suecia 56927 0,25 

Alemania 43689 0,283 

Grecia 26427 0,343 

Brasil 12594 0,518 

Argentina 10941 0,375 

México  10064 0,516 

Fuente: Base de datos del Banco Mundial (2011). 

 

En consonancia con lo que hemos venido argumentando el Coeficiente de Gini que mide el 

grado de equidad en la distribución de los ingresos en una formación social determinada, 

refleja el comportamiento favorable que ha tenido esta variable en el último decenio en el 

Aglomerado Gran Mendoza: 

 

Gráfico Nº 10: Coeficiente de Gini. Gran Mendoza. Período 1994- 2009. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Informe de Pobreza y Distribución del Ingreso en 

Mendoza (1980- 2010). 
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 En especial los países escandinavos y de Europa Central. Cabe destacar que estos países a la par de una 
distribución equitativa de los ingresos, poseen un PBI per cápita que se encuentran entre los más altos del mundo. 
Ofreciendo a sus habitantes la posibilidad de gozar de los mejores estándares de vida del planeta. 
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La insuficiencia de ingresos dispone de una relación directa con el menor nivel de 

estudios alcanzados. Aquellos hogares cuyos jefes de hogar disponen de inferiores niveles de 

instrucción son los que más sufren situaciones de pobreza. 

 

La educación es fundamental al momento de lograr una mejor posición en el mercado 

de trabajo. No sólo porque es un canal por el que se adquieren hábitos, información y 

conocimientos relevantes para desempeñar labores complejas y de alto grado de 

responsabilidad. Sino también, porque es el nexo inicial a partir del cual se puede desarrollar el 

contacto con grupos o personas que ocupan posiciones privilegiadas dentro de las 

organizaciones públicas y/o privadas. 

 

 

Gráfico Nº 11: Porcentaje de jefes de hogar pobres según nivel educativo alcanzado. Gran 

Mendoza. Año 2007.  

Fuente: CEM en base a tabulaciones de la EPH- INDEC (2007). 

 

Aunque los datos son de 2007, sirven para corroborar como aquellos individuos que 

han completado menor cantidad de años dentro del sistema educativo formal conforman los 

grupos con ingresos más bajos dentro de la población. 

 

Ingresos que permiten el acceso a la mayoría de los bienes y servicios necesarios para 

la subsistencia cotidiana, favoreciendo, a su vez, las posibilidades de alcanzar una educación 

de calidad, de poseer una vivienda digna o de tener tiempo libre y capital cultural como para 

demandar el consumo de producciones artísticas, literarias o prácticas deportivas.  

 

En lo concerniente a esto último, los consumos culturales promedio de los 

mendocinos, según un estudio realizado en la materia, varían significativamente según el nivel 

educativo de las familias y el estrato socio- económico al que pertenecen los hogares. 
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El poder adquisitivo de los hogares como el capital cultural incorporado en las 

instituciones de educación formal son los principales limitantes que se pueden observar al 

momento de intentar explicar las oscilaciones en el gasto cultural. Los gráficos presentados en 

la página siguiente pretenden ayudar a ilustrar este fenómeno. 

 

 

Gráfico Nº 12: Gasto cultural promedio de los hogares según nivel de instrucción del jefe de 

hogar. Año 2008. 

 
Fuente: Informe de Estudio de Consumo Cultural en la Provincia de Mendoza (2008). 

 

Gráfico Nº 13: Gasto cultural promedio de los hogares según nivel socioeconómico del hogar. 

Año 2008. 

 
Fuente: Informe de Estudio de Consumo Cultural en la Provincia de Mendoza (2008). 
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Dependiendo de sus posibilidades monetarias y de su disposición de capital cultural los 

distintos grupos de población demandan disparmente bienes y servicios a las “industrias” 

encargadas de producir, reproducir o comerciar producciones culturales62 en la provincia. 

 

He aquí que apoyándonos, en las concepciones y argumentaciones del sociólogo 

francés Pierre Bourdieu, rescatamos la centralidad del concepto de capital cultural para 

analizar la reproducción de las diferencias educativas y culturales en las sociedades 

contemporáneas. Son los hábitos de comunicación e interacción aprendidos en la familia y los 

signos culturales, lingüísticos o estéticos asociados a un status alto lo que favorece el interés 

de los adolescentes y jóvenes que provienen de los sectores medios y altos por permanecer 

dentro del sistema de educación formal durante más años. Debido a un doble proceso: por un 

lado el estímulo y ayuda constante que reciben para ello de su grupo familiar, y por otro la 

disponibilidad de herramientas conceptuales adquiridas en la cotidianeidad de su hogar para 

aprehender los saberes transmitidos en las instituciones educativas. 

 

Hay una vinculación estrecha entre educación y acceso a la cultura, al deporte, a la 

recreación porque es justamente la educación formal la que facilita la comprensión, el interés 

y el goce por muchas de estas creaciones y actividades63.  

 

Debido a lo señalado de no establecerse mecanismos para saldar estas dificultades de 

base, fácticamente, la educación no podrá transformarse en el principal agente propiciador de 

procesos de movilidad social ascendente, por más pública, libre y laica que sea. 

 

A las señaladas desigualdades que se suscitan al interior de los hogares con disímiles 

disposiciones de capital social y cultural. Se suman aquellas diferencias que son un 

subproducto de las diferencias económicas y de clase que existen en nuestras sociedades. 

 

En la actualidad los establecimientos de educación privada han ganado espacio dentro 

del conjunto de las instituciones educativas. Familias de clases medias que, tradicionalmente, 

enviaban a sus hijos a escuelas públicas deciden enviarlos a una institución de gestión privada 

debido al deterioro de la calidad, el ambiente y de la pertinencia de los saberes enseñados que 

existe en muchas escuelas públicas. Al observar lo que sucede con los sectores altos, 

observamos que prácticamente han abandonado el sector público para ingresar a instituciones 

de élite en donde se aseguran la incorporación de aprendizajes altamente requeridos por el 

medio (idiomas, computación, etc.) a edades tempranas, y en un espacio en el que los niños y 

jóvenes van construyendo vínculos de amistad con otros de similar status socio- económico. La 

educación de calidad, cada vez más, adquiere las características de un bien por el cual hay que 

pagar64. 
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 Cuando nos referimos a producciones culturales no sólo nos referimos a una cultura de élites (asistencia a 
museos, cines, teatros, etc.), sino también a la cultura popular de masas (recitales de rock, fiestas populares, 
eventos sociales y deportivos, etc.) 
63

 En ese sentido podemos afirmar que mientras la mayoría de los adolescentes mendocinos se conecta 
periódicamente a Internet, el 84% de ellos no realiza ninguna actividad cultural o artística, y más del 60% no realiza 
ningún deporte. 
64

 Subsisten instituciones públicas de buen nivel. Estas suelen ser altamente demandadas por los grupos sociales 

medios y profesionales. Tal es el caso de los colegios de la universidad.  



 

Así vemos que hay sectores sociales que cuentan con condiciones internas y externas 

óptimas como para acceder a una educación cuantitativamente y cualitativamente superior, 

mientras otros grupos se ven relegados a establecimientos educativos con deficiencias 

edilicias, de equipamiento, y con docentes peor preparados; a su vez en el aula el ambiente de 

clase resulta ser hostil para la incorporación adecuada de conocimientos complejos. A ello, las 

más de las veces, se añade un contexto de socialización primaria en el seno del hogar que 

obstaculiza el aprendizaje de los adolescentes y jóvenes65. 

Entre las condiciones que intervienen sobre las probabilidades de obtener una titulación 

secundaria y/o universitaria encontramos los siguientes: 

 

Tabla Nº 5: Factores que condicionan la posibilidad de concluir los estudios en los adolescentes 

argentinos. 

Factores que inciden sobre la posibilidad de concluir los estudios secundarios / 

universitarios en los adolescentes argentinos 

- Nivel de instrucción medio del grupo familiar. 

- Pertenecer a grupos de población en situación de pobreza estructural. 

- Condición de género. 

- Dedicación exclusiva al estudio. 

- Habitar en una vivienda precaria y/o con hacinamiento. 

Fuente: Elaboración propia en base  al trabajo de tesis doctoral de Miranda, Ana (2007); Desigualdad educativa e 

inserción laboral segmentada de los jóvenes en la Argentina contemporánea. 

 

De acuerdo a estudios realizados sobre el tema, los jóvenes cuyo grupo familiar 

detentan en promedio mayores niveles de instrucción y aquellos que cohabitan en hogares 

con situaciones habitacionales no deficitarias disponen de mayores oportunidades de llegar a 

la universidad. 

 

Igual sucede con los adolescentes y jóvenes que cuentan con posibilidades y/o deseos 

de dedicarse exclusivamente al estudio, junto con los que pertenecen a hogares que perciben 

mayores ingresos. También, las mujeres presentan tasas de abandono menores a los varones, 

y acceden en mayores proporciones a la educación superior. 

 

Estos factores suelen retroalimentarse entre sí, la dedicación exclusiva al estudio, por 

ejemplo, está fuertemente mediada por el monto de ingresos de los hogares como por las 

valoraciones que el grupo familiar ha transmitido sobre la importancia de la educación a los 

adolescentes. 

 

En definitiva todos estos grupos mencionados son los que se encuentran en mejores 

condiciones para concluir sus estudios, ya sea en el nivel secundario o en el universitario. 

Por último, resulta oportuno aclarar que las carencias no se distribuyen de manera uniforme 

en todo el territorio provincial. Para dar cuenta de estas desigualdades territoriales 
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 Por ejemplo los hogares en donde existe un nivel educativo promedio bajo, los jóvenes no disponen de material 
pedagógico (libros, manuales, etc.) con los que complementar la educación recibida en los colegios. 



 

tomaremos un dato que es relevado para toda la provincia: la cantidad de hogares con 

necesidades básicas insatisfechas (NBI). 

 

Al analizar los valores podemos observar que, salvo algunas excepciones, los 

departamentos que detentaban una mejor posición relativa han conservado valores que los 

continúan situando por encima de la media provincial. Por el contrario, los que se encontraban 

en una situación crítica siguen siendo los departamentos con mayor proporción de hogares 

con NBI. 

 

Tabla Nº 6: Proporción de hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) en la provincia 

de Mendoza. Período 2001- 2009. 

Departamento % de Hogares con NBI (2001) % de Hogares con NBI (2009) 

Guaymallén 11,1 2,1 

Capital 6,9 2,5 

Godoy Cruz 7,6 2,8 

San Carlos 16,4 5,1 

Junín 12,6 5,3 

Las Heras 13 5,3 

Santa Rosa 19,4 6 

Total provincial 13,1 6,3 

Maipú 14,5 6,6 

San Martín 14,1 7,2 

Luján de Cuyo 11,9 8,2 

Rivadavia 13,9 8,6 

Tunuyán 18,1 8,6 

La Paz 19,4 9,2 

San Rafael 16 10,2 

Malargüe 21,5 10,5 

Tupungato 23,4 10,5 

General Alvear 19 13,1 

Lavalle 29 23 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del Censo Nacional de Población, Viviendas y Hogares 

2001 y la Encuesta de Condiciones de Vida 2009. 

 

En relación a lo expresado, advertimos que Lavalle, General Alvear, Tupungato y 

Malargüe son los departamentos que presentan mayor proporción de hogares con 

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) en ambas mediciones. Destacando que Lavalle, aún, 

cuenta con cifras preocupantes que superan el 20%. 

 

Para reafirmar estas asimetrías recurriremos a los ingresos medios por departamento 

según la Encuesta de Condiciones de Vida del año 2010. Nuevamente Lavalle, General Alvear y 

Tupungato son los departamentos más desfavorecidos en la distribución.  



 

Contrariamente Capital y Godoy Cruz, claramente, son departamentos con elevados 

ingresos promedios, a lo que se añade una baja proporción de hogares con Necesidades 

Básicas Insatisfechas. 

 

Llamativamente Malargüe cuenta una importante proporción de hogares con NBI 

(10,5% en 2009) y altos ingresos promedios, lo que muestra una estructura polarizada en lo 

que hace a la distribución de los ingresos en el departamento. 

 

Gráfico Nº 15: Ingresos medios por departamento. Provincia de Mendoza. Año 2010. 

 
Fuente: DEIE. Encuesta Condiciones de Vida 2010. 

3.2.3 Vivienda 

Las condiciones habitacionales, como expresamos, influyen en las posibilidades de obtener 

una mayor instrucción, y esa instrucción adicional, a su vez, favorece una inserción laboral 

formal y de mejor calidad. 

Aquí observamos las desigualdades habitacionales que existen dentro de la provincia de 

Mendoza. Lamentablemente las bases de datos con que se trabaja sólo están actualizadas 

hasta 2001. 
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Gráfico Nº 14: Situación habitacional en la Provincia de Mendoza. Período 1991-2001. 

 
Fuente: CEAH (Centro de Estudios sobre Asentamientos Humanos- UNCuyo) a partir de datos de los 

Censos Nacionales de Población, Hogares y Vivienda 1991 y 2001. 

 

La tendencia para los últimos años indica una evolución favorable de los principales 

indicadores habitacionales de la provincia. Sin embargo, el 29% de los hogares mendocinos 

continúa padeciendo algún tipo de situación deficitaria, mientras el 17% habita en viviendas 

precarias. Por otra parte, el hacinamiento es una problemática que abarca alrededor del 5% de 

los hogares.  

 

Según las estadísticas censales y los estudios realizados en base a los mismos en 

Mendoza el déficit habitacional va en descenso. Lamentablemente no disponemos de cifras 

actualizadas, pero nada nos hace prever que dicha tendencia se hubiese revertido. 

 

Existen grupos a los cuáles, aún, les resulta especialmente difícil acceder a una 

vivienda propia: los hogares pobres, los grupos familiares recientemente conformados por 

padres jóvenes, y los jóvenes adultos que intentan independizarse económicamente. Estos son 

sectores de población que continúan siendo deficientemente atendidos por las políticas 

públicas y a los que se les dificulta acceder a las ofertas del mercado inmobiliario privado. 

 

En los últimos años, en lo que respecta a la problemática habitacional se ha agudizado  

un fenómeno asociado al ordenamiento territorial que es el de la segregación residencial.  

La segregación residencial desvaloriza al espacio público66 como lugar de encuentro de 

individuos y familias disímiles, reduciendo los contactos entre personas de distinta condición 

socio-económica.  
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 Lo “público” entendido como espacio disponible para el conjunto de la sociedad civil, es un lugar en donde se 

conglomera lo plural, en los cuáles se desdibujan diferencias, posibilitando el intercambio de ideas, bienes, etc. y la 
construcción de relaciones entre los individuos que lo concurren. Por el contrario, lo “privado” es un espacio cuyo 
acceso se encuentra restringido por diversas causas, generalmente, de índole socio-económica. 
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Para los habitantes sectores más desfavorecidos esto significa una reducción de los 

capitales poseídos por estos agentes, principalmente los sociales, culturales y simbólicos. Esto 

repercute sobre sus posibilidades de movilidad social ascendente, ya que la homogeneidad en 

la composición social de los barrios tiende a empobrecer la capacidad comunitaria para 

generar el capital social que facilita el logro de metas individuales o colectivas.  

 

De esta manera se va configurando una ciudad dual, en la que la coexistencia espacial 

y las interrelaciones entre personas perteneciente a distintos grupos sociales se dificultan. Al 

mismo tiempo, que se incrementan los muros y rejas que separan a ambos mundos, se 

acentúan las representaciones sociales y las pautas culturales que diferencian a un grupo de 

otro. 

 

Por un lado los sectores altos y medios que logran disfrutar de lo mejor que la ciudad 

tiene para ofrecer (opciones culturales, gastronómicas, patrimoniales, de ocio, otras) y 

prefieren vivir entre pares para reforzar un sentimiento de status y de seguridad. 

Por otro las clases populares y los sectores medios pauperizados que van reduciendo sus 

vínculos y relaciones. Estas se limitan a su lugar de residencia que, en general, coincide con su 

lugar de empleo, con el sitio en que se emplaza el establecimiento educativo al que asisten sus 

hijos, con la zona en la que habitan sus amigos o conocidos, con los espacios públicos que 

frecuentan y similares. 

 

Segmentación que se traduce en un espacio social fragmentado, cuyas expresiones 

más elocuentes son la proliferación de barrios cerrados y el aumento de las villas miserias. 

Frente a la vigencia de espacios identificables de pobreza estructural en el territorio, se 

intensifica la instalación de enclaves residenciales destinados a la clase media y alta (barrios 

cerrados o countries). 

 

Gráfico Nº 16: Cantidad de asentamientos informales en el Gran Mendoza. Período 1984- 

2007. 

 
Fuente: Extraído del Informe del PNUD sobre segregación residencial. Estimaciones del CEAH (Centro de 

Estudios sobre Asentamientos Humanos FCPyS-UNCuyo).  
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Gráfico Nº 17: Cantidad de urbanizaciones cerradas en el Gran Mendoza. Período 2008-2010. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a estimaciones del informe del PNUD sobre segregación residencial 

y del PE 2030 (Gobierno de Mendoza). 

 

Según información disponible ha disminuido la proporción de hogares que habitan en 

villas inestables67. Sin embargo, los barrios construidos para erradicar estos asentamientos 

informales suelen reproducir estas mismas lógicas de segregación en el espacio. 

 

Los barrios cerrados, en cambio, son un fenómeno asociado a los sectores medios-

altos y altos que migraron de sus tradicionales lugares de residencia para recuperar la  

tranquilidad y la seguridad pérdidas. A comienzos de los '90 sólo existía el Barrio Dalvian, 

actualmente se contabilizan cerca de 180 en todo el Gran Mendoza. 

 

Espacios que tienen sus propias lógicas de distribución. Las villas inestables se 

emplazan en sectores cercanos a fuentes de trabajo informales (por ejemplo basurales), en los 

terrenos fiscales del piedemonte y al norte del Aglomerado Gran Mendoza (Panquehua, El 

Plumerillo y El Borbollón en Las Heras). Por otra parte los barrios cerrados se ubican en las 

zonas periurbanas del Aglomerado, últimamente, se han extendido este tipo de 

emprendimientos inmobiliarios en departamentos como Maipú y Luján de Cuyo, avanzando 

los nuevos loteos sobre zonas con potencial agrícola. 

 

3.3. Cambios en el sistema educativo provincial 

En lo concerniente al sistema educativo provincial nos enfocaremos en describir y 

explicar la situación del nivel medio. Precisamente los egresados de los establecimientos 

secundarios son los que, posteriormente, aspiran a ingresar a la universidad.  

Gran parte del éxito o frustraciones en su trayectoria académica están condicionadas 

por las competencias, habilidades y conocimientos adquiridos durante su estadía en la 
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educación media por lo que es relevante analizar las condiciones y características que lo 

identifican.  

En primer lugar, señalaremos que las tasas de escolarización van en aumento68. Cada 

vez mayor cantidad de niños, adolescentes y jóvenes asisten a las instituciones educativas para 

completar con el nivel de estudios que le corresponde. 

 

Gráfico Nº 18: Tasas de escolarización en porcentaje por nivel educativo. Provincia de 

Mendoza. Período 1980- 2001 

 
Fuente: DEIE elaborado a partir de los datos de los Censos Nacionales de Población de 1980, 1991 y 

2001. 

 

Casi todos los niños en edad de cursar el nivel primario asisten al mismo. Por lo que, 

excepto, grupos críticos de población la educación primaria se ha universalizado.  

Por su parte, la población que asiste al nivel medio se ha incrementado ostensiblemente en los 

últimos 20 años pasando de 36% a 64% en 2001. Para 2010, en tanto, se prevé la continuación 

de la misma tendencia, por lo que, actualmente, podríamos estimar en cifras cercanas a 80% la 

tasa de escolarización del nivel medio.  

 

Esto significa un cambio de paradigma de la educación media, otrora claramente 

selectiva y elitista. A ella accedían, sólo, los que seguirían la universidad y los que se 

incorporarían a las burocracias públicas y privadas de las ciudades. La enseñanza secundaria 

era considerada un privilegio y no un derecho. 

Hoy el nivel medio se ha constituido en un derecho social universal y en una obligación para el 

Estado, incorporando a sectores sociales tradicionalmente relegados de la educación 

secundaria.  
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 Nuevamente tropezamos con limitaciones en las bases de datos con las que trabajamos, a causa de que el último 
dato publicado es del Censo Nacional 2001. 
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Esta masificación producto de la demanda social y de una política explícita introduce 

un profundo cambio de sentido a la enseñanza media en general y de la propia experiencia 

escolar en las instituciones educativas. 

 

La vieja función selectiva entra en crisis. Los viejos problemas típicos de los alumnos ya 

no pueden ser resueltos por los mecanismos clásicos (la autoexclusión, la expulsión, la 

repetición, otros). Las formas tradicionales de autoridad pedagógica, condición ineludible para 

el ejercicio de cualquier acción educativa eficaz, han entrado en crisis y no han sido 

reemplazadas por otras. El debilitamiento de las instituciones (en el sentido amplio de la 

expresión) deja librado a los docentes a la movilización de sus propios recursos (capacidad de 

seducción, vocación y compromiso, voluntad y otros). 

 

Masificación que contribuye a que el título obtenido en el nivel (ya sea de bachiller, 

perito mercantil o técnico) deje de estar directamente relacionado con el puesto de trabajo. 

Las razones son varias, una de ellas es que los títulos que tienen formalmente un valor igual 

presentan un valor real extremadamente desigual. No es lo mismo ser graduado de una 

institución de élite (donde tanto el contexto extraescolar como la dinámica de clase contribuye 

al aprendizaje de aptitudes que resultan valoradas por el mercado de trabajo y por las 

instituciones de educación superior), que de una institución mediocre donde confluyen una 

serie de variables que conspiran para el desarrollo de aprendizajes y habilidades significativas. 

Justamente de estos colegios con condiciones más propicias para el desarrollo de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje es de donde se nutren, en grado mayor, las matrículas de 

las universidades argentinas. Los hábitos de estudios adquiridos, como la cantidad y calidad de 

las habilidades cognitivas y actitudinales incorporadas en la adolescencia actúan como 

limitantes al momento de seleccionar los jóvenes que dispondrán de una trayectoria exitosa en 

el nivel superior, diferenciándolos de aquellos que correrán una suerte dispar. 

 

Pese a lo expresado la educación superior y/o universitaria, paulatinamente, ha dejado 

de ser patrimonio exclusivo de un sector restringido de la población. Las restricciones de 

ingreso se han visto reducidas en muchos casos facilitando la incorporación de sectores 

sociales antes marginados. 

 

En 1980 el 6% de los mendocinos en edad de asistir a un establecimiento de educación 

superior lo hacía, mientras en 2001 ese número se había incrementado al 17%. Si 

consideramos la reciente expansión de la oferta de titulaciones de educación superior, 

podemos suponer que estos valores podrían haber alcanzado cifras próximas al 30%.  

 

No obstante acceder a la educación superior no significa, necesariamente, terminar los 

estudios. Se estima en 60% la proporción de alumnos que se matriculan en una carrera y no 

consiguen completar su ciclo de estudios. 

 

En líneas generales, la expansión de la cantidad de educandos en todos los niveles 

educativos ha conllevado la devaluación de las credenciales educativas obtenidas69. Este 

                                                           
69

 Este fenómeno hace referencia a la sobrecalificación que detentan los sujetos para el trabajo que efectivamente 
realizan.  



 

fenómeno ha influido en la ampliación de la oferta de posgrado, que se transforma en la meta 

ambicionada por una élite de jóvenes profesionales que aspiran a competir en un mercado 

laboral que cada vez exige más competencias a sus postulantes. 

 

En síntesis, la expansión de la escolarización de los distintos niveles educativos ha 

contribuido a la emergencia de nuevos mecanismos que permiten la reproducción de las 

desigualdades sociales y económicas.  

 

Ello no ha impedido el aumento de la proporción de personas que detentan una 

titulación secundaria, terciaria y/o universitaria entre la población mendocina. 

 

Gráfico Nº 19: Máximo nivel educativo alcanzado por la población de Mendoza. Período 2001- 

2010. 

 
Fuente: Elaboración propia en base al Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2001 y de la 

Encuesta de Condiciones de Vida 2010 de la DEIE. 

 

Es así que constatamos la gradual democratización del acceso a la educación media. 

Ello  plantea nuevos desafíos como es el de incorporar al sistema a adolescentes cuyos padres 

poseen niveles de instrucción inferiores a los que cursan sus hijos, asegurar la igualdad de 

oportunidades y la calidad educativa en las distintos establecimientos educativos, etc. 

 

Las falencias, los obstáculos y las desigualdades observadas se traduce para muchos 

adolescentes en un incremento de la cantidad de años necesarios para completar el nivel 

secundario en el lapso temporal que lo establece la currícula. 

 

A ello se suma que, actualmente, los jóvenes egresan de la escuela primaria con 

competencias de lectoescritura escasamente desarrolladas, resultándoles difícil desarrollar las 

aptitudes necesarias para la lectura interpretativa.  
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Este hecho se agrava debido a la falta de hábitos de estudio, la reticencia de los 

jóvenes para acatar las normas del establecimiento, como para respetar a los docentes y a sus 

mismos compañeros.  

 

En el discurso de muchas familias, al mismo tiempo, se ha dejado de percibir al nivel 

secundario como dador de las herramientas necesarias para ascender socialmente. El título 

que otorga el nivel medio se considera como un recurso necesario para acceder a la 

universidad70, pero no como medio que posibilitaría una movilidad social ascendente sin 

mediar circunstancias adicionales. 

 

El escenario descripto lo confirma la evolución de la cantidad de repitentes de la 

escuela media en los últimos años. 

 

Gráfico Nº 20: Proporción de alumnos repitentes en EGB 3 y Polimodal. Provincia de Mendoza. 

Período 2003-2008. 

 
Fuente: Universidad Nacional de Cuyo-Plataforma para la elaboración de Políticas Públicas realizado  

según datos de la DEIE. Sistema Estadístico Municipal. 

 

Las disparidades interdepartamentales son notorias. En los extremos de la distribución 

están por un lado Las Heras y por el otro Capital. Matices que condicen con las diferencias 

socio- económicas de las poblaciones que habitan y asisten a los colegios establecidos en cada 

una de las zonas71.   
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 El grado de valoración que se le otorga a la educación en el imaginario de cada familia depende, en gran medida, 
del nivel educativo promedio que la misma disponga. 
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 Tal como se mencionó en el subapartado de Vivienda, al norte del Aglomerado Gran Mendoza (Panquehua, El 
Borbollón o El Plumerillo) hay gran cantidad de villas inestables, asistiendo los adolescentes que en ellos habitan a 
los establecimientos aledaños. En contraposición en Capital se sitúan colegios de reconocida trayectoria, donde 
suelen asistir los hijos de los profesionales y jóvenes pertenecientes a las clases altas y medias acomodadas. 
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Desigualdades que nos advierten sobre la fragmentación de la calidad de la instrucción 

impartida en los distintos establecimientos de nivel medio.Observándose una progresiva 

diferenciación social y educativa entre los establecimientos, dependiendo del estrato socio-

económico al que pertenezcan las familias de los alumnos. 

 

Las escuelas que reciben estudiantes de bajos recursos suelen tener deficiencias en 

infraestructura, insumos educativos, cantidad y formación de los profesores. Por lo general son 

escuelas públicas, ubicadas en barrios de bajos ingresos o en zonas rurales, y son casi la única 

oferta disponible para los estudiantes de sus alrededores. 

 

Este proceso trae consigo una segmentación entre comunidades educativas, que se 

traduce en una diferenciación entre ambientes escolares propicios para un mejor aprendizaje y 

desarrollo de competencias, y ambientes escolares adversos (por infraestructura, por menor 

equipamiento educativo, por calidad del cuerpo de profesores, por ambiente de clase, etc.). 

 

Al considerar los rendimientos concretos que logran los adolescentes según su 

procedencia social, se constatan visibles disparidades:  

 

Gráfico Nº 21: Rendimiento promedio de alumnos del nivel primario y secundario según las 

características socioeconómicas del barrio. Año 2000. 

 
Fuente: Extraído del Informe del PNUD sobre segregación residencial en Argentina (2009) en base a 

datos del Operativo Nacional de Evaluación de la Calidad Educativa (ONE) de 2000. 

 

De esta manera vemos como se generan una serie de subsistemas al interior del 

sistema de educación que reproducen la morfología de la sociedad. Y ello va más allá de la 

calidad de la instrucción efectivamente impartida en los establecimientos, relacionándose, al 

mismo tiempo, con los contextos barriales y familiares con los que convive diariamente el 

alumnado. 
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En definitiva, los logros educativos de niños y adolescentes son un producto 

combinado de factores de socialización de sus hogares, de sus vecindarios y de los 

establecimientos de enseñanza a los que asisten.  

 

Al observar las características distintivas de los adolescentes que tienen rendimientos 

escolares bajos, los especialistas señalan una serie de atributos que son propias de este grupo 

de población: 

 

Tabla Nº 6: Factores que predisponen hacia un rendimiento escolar negativo en niños y/o 

adolescentes. 

El rendimiento escolar es menor en aquellos niños y/o adolescentes que presentan las 

siguientes características: 

- Sobreedad o retraso escolar. 

- Hermanos que abandonaron el sistema educativo. 

- Forman parte de familias numerosas. 

- Residentes en viviendas precarias y/o con hacinamiento. 

- Sus padres cuentan con un menor nivel educativo. 

- Asisten a escuelas públicas. 

- Concurren a establecimientos con una infraestructura y/o equipamiento deficiente. 

Fuente: Informe del PNUD sobre segregación residencial (2009). 

 

Estos jóvenes, algunas veces, se retrasan o no concluyen sus estudios. Las dificultades 

de aprendizaje, pueden desembocar en una acumulación de frustraciones que, en los casos 

más críticos, terminan con el abandono del colegio. 

 

Abandono que suele no ser definitivo. Retomando sus estudios los jóvenes 

posteriormente en instituciones como los CEBA y/o los CENS. En estos asisten una vez que su 

personalidad ha logrado un estadío de maduración mayor, socializándose, allí, con personas 

que han decidido en edad adulta concluir sus estudios. 

 

Entonces en ellos coexisten, simultáneamente, adultos que deciden emprender la 

finalización de sus estudios para fines de realización personal, y por otro, jóvenes que deciden 

volver al secundario para mejorar sus perspectivas de inserción laboral. Ambos procesos han 

contribuido a la consolidación y expansión de las instituciones educativas para adultos (CEBA y 

CENS) en la provincia. Tal como constatamos a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfico Nº 22: Cantidad de establecimientos educativos para adultos. Provincia de Mendoza. 

Período 2005-2010. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a  información otorgada por la DEIE y el Portal educativo de la DGE. 

 

Son precisamente los jóvenes adultos los que, generalmente, demandan cursos con 

rápida salida laboral cuya duración es menor al año. Estas capacitaciones son diversas, pueden 

instruir en oficios, computación o para ser asistentes de profesiones liberales.  

 

En todos los casos son cursos que ofrecen conocimientos básicos que se terminan de 

completar con el aprendizaje obtenido con la práctica de esas tareas. También resulta 

atractivo para personas que ya han tenido un primer acercamiento a la actividad, que buscan 

una certificación que valide los conocimientos adquiridos por otros medios. 

 

Las referidas circunstancias han contribuido a la proliferación y afianzamiento de los 

CCT (Centros de Capacitación para el Trabajo). En los últimos años, su número se ha 

incrementado de 80 en 2005 a 105 en 2010. 
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Gráfico Nº 23: Cantidad de Centros de Capacitación para el Trabajo (CCT). Provincia de 

Mendoza. Período 2005-2010. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a  información otorgada por la DEIE y el Portal educativo de la DGE. 

 

Aunque no disponemos de cifras que lo respalden, la demanda de capacitaciones y 

cursos cortos es mayormente satisfecha por instituciones privadas que cuentan con el aval del 

Ministerio de Educación o el Ministerio de Trabajo para desempeñar sus actividades.  

De este modo, vamos esbozando un cuadro de situación que muestra la fragmentación y 

diversidad de la población juvenil. Una “élite” que accede a titulaciones de posgrado, un grupo 

algo más numeroso que completa el nivel terciario/ universitario, un tercer sector que termina 

el secundario pero que en buen número no consigue concluir la educación superior por 

falencias de base. Y un cuarto grupo, que termina el nivel medio con numerosas dificultades y 

sin las competencias y conocimientos adquiridos por los otros sectores egresados del mismo 

nivel, demandando, a posteriori, capacitaciones que les permitan acceder a trabajos 

semicalificados que les posibiliten una mejor calidad de vida en el futuro. 

Aún, en un estado de mayor vulnerabilidad se encuentran una proporción significativa 

de jóvenes que no se insertan en el mercado laboral, pero que tampoco asisten a ninguna 

institución educativa.  

La falta de interés por actividades de índole social, laboral o cultural es la característica 

de esta población. Este grupo no se siente interpelada por ninguna de las escasas 

oportunidades de inserción que le ofrece un sistema educativo que los expulso y al que son 

reticentes a reincorporarse por las dificultades de aprendizaje que tienen, ni por un mercado 

laboral que les exige una calificación mayor, aptitudes y conocimientos con los que no 

cuentan. A ello se suma que estos jóvenes son reacios a aceptar ciertas pautas de conducta 

requeridas, incluso, para los trabajos no calificados. 

A su vez, la población juvenil a la que nos referimos no está contenida en ninguna otra 

organización de la sociedad civil (como club, organización política o religiosa, otras). Esto los 

coloca en una situación de extrema vulnerabilidad, constituyendo un sector propenso a caer 

en actividades situadas al margen de la ley. 
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Gráfico Nº 24: Situación laboral de los jóvenes entre 16- 25 años. Provincia de Mendoza. Año 

2011. 

 
Fuente: Observatorio Laboral. Informe Octubre 2011 en base a micro datos de EPH-INDEC. 

 

Junto al 14% de jóvenes de 16-25 años que no estudia o trabaja, observamos 8% que 

no encuentra empleo a pesar de buscarlo activamente y 21% que se emplea de manera 

precaria.  

Claramente, la juventud está enmarcada en un contexto en el que no se le ofrecen 

demasiadas oportunidades, mientras se le exige, cada vez, mayor preparación para ocupar 

puestos que antes se conseguían con tan sólo disponer de una titulación de nivel medio. 

 

3.4 Cambios en la relación entre las competencias educativas y el mercado laboral 

Las competencias, habilidades y conocimientos requeridos para resultar un individuo 

“empleable” se han incrementado con el transcurso del tiempo. Hasta hace algunas décadas 

atrás completar la educación media permitía incorporarse a las nuevas clases medias urbanas. 

Mientras obtener un título universitario era signo de prestigio, y aseguraba cierto status alto y 

calidad de vida a quiénes lo detentaban. 

 

El incremento de los saberes y aptitudes que los empleadores exigen a la mano de 

obra que desea ocupar los puestos vacantes ha determinado el aumento del nivel de 

instrucción de la población que forma parte de la Población Económicamente Activa (PEA). 

 

Al analizar la composición de la población ocupada, en esta cada vez tiene mayor 

representación el grupo que posee universitario completo, en detrimento de los sectores con 

primario incompleto, primario completo o secundario incompleto. 
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Gráfico Nº 25: Composición de la población ocupada según nivel de instrucción. Gran 

Mendoza. Período 2005-2011. 

 
Fuente: EPH Continua- INDEC. 

 

Las cifras dan cuenta de las mayores calificaciones que se les exige a las personas que 

desean incorporarse al mercado laboral, lo que refleja que la demanda de mano de obra con 

calificación profesional por parte de las empresas y organismos públicos va en aumento. 

 

Ello no necesariamente significa que, en todos los casos, se hayan incrementado los 

niveles de instrucción requeridos para desempeñarse en cada uno de los puestos laborales. La 

disposición de habilidades múltiples o la sobrecalificación suelen ser, actualmente, 

mecanismos de selección de personal. 

 

La calidad de vida que aseguraba a futuro completar cierto nivel de estudios llevó a 

que cada vez más individuos decidieran hacerlo, diluyendo los beneficios que en términos de 

movilidad social ascendente los títulos obtenidos concedían. Paradójicamente la 

democratización de la educación  tiende a disminuir las cualidades tradicionalmente conferidas 

a la misma. 

 

De esta manera cada vez más personas, en pos del ascenso social, han decidido 

aumentar sus años de permanencia en el sistema escolar. Contribuyendo a configurar un 

mercado de trabajo con oferentes de mano de obra altamente calificados. Debido a la excesiva 

competencia en algunas ramas del conocimiento, ello conlleva, a mediano y largo plazo, la no 

consecución del status socio- económico inicialmente deseado. 

 

Entonces, por un lado tenemos la moderna sociedad de la información y el 

conocimiento que, efectivamente, exige mayores calificaciones a la fuerza de trabajo; y por 
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otro un imaginario social arraigado que ha contribuido a aceptar acríticamente los supuestos 

beneficios que otorgaría todo diploma educativo adicional. 

 

El resultado final es una población cada vez más calificada que debe competir 

arduamente con sus pares para obtener los lugares privilegiados dentro de la división social del 

trabajo de cada sociedad. 

 

Situación que suelen padecer, en mayor grado, los jóvenes que recién ingresan al 

mercado de trabajo, que terminan empleándose en tareas de calificación inferior a las que 

serían apropiadas por el nivel de educación alcanzado.En este contexto los incentivos para 

estudiar se concentran en aquellos jóvenes que pueden seguir estudiando hasta la educación 

universitaria.  

 

La consecución de la escuela media deja de ser un “trampolín” que permite el ascenso 

a niveles sociales más altos, en estos momentos de expansión de su matrícula y de 

fragmentación de la calidad educativa al interior del sistema. La terminación de la secundaria 

cumple el papel de “paracaídas” que ayuda a un descenso más lento en la estructura laboral 

para quiénes terminan egresando de ella. 

 

No obstante, advertimos que la calidad del empleo conseguido guarda una relación 

directa con la cantidad de años de instrucción que las personas han realizado. Los poseedores 

de una titulación universitaria cuentan con más posibilidades de conseguir un empleo formal 

que los que no cuentan con la misma. 

 

Es más a medida de que se extiende el período de estudio de las personas, menor es el 

grado de informalidad de la población ocupada. Generándose una segmentación social entre 

grupos con escasa calificación y con empleos informales, y por otro, sectores profesionales que 

gozan de tasas de informalidad marcadamente menores a las del resto de la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfico Nº 26: Tasa de empleo precario según nivel educativo. Gran Mendoza. Año 2011. 

 
Fuente: Informe Observatorio Laboral 2011. Elaborado en base a micro datos de la EPH. 

 

De este modo, podríamos decir que las posibilidades de conseguir un empleo formal varían en 

relación directa con el nivel educativo alcanzado por las personas. Sin embargo, no hay que 

perder de vista que, actualmente, las probabilidades de conseguir un empleo formal que 

condiga con las calificaciones adquiridas durante los años de estudio están mediadas por una 

serie de variables como el sector social de origen, el capital social y cultural detentado o el 

lugar de residencia de las personas. 

También, a nivel fáctico, observamos que la tasa de inactividad se incrementa a medida de que 

aumenta el grado de instrucción obtenido por los individuos. Tal como nos ilustra el gráfico 

que presentamos a continuación: 
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Gráfico Nº 27: Condición de actividad de la población según nivel de actividad. Gran Mendoza. 

2011. 

 
Fuente: INDEC- EPH procesado con Redatam+SP (2011). 

 

Ello supone que gran parte de la población con exiguos niveles de estudio no se 

incorpora efectivamente a la dinámica de la economía formal. Permaneciendo al margen de la 

misma, ya sea, las mujeres desarrollando actividades relacionadas con el cuidado del hogar o 

de los hijos. Y los hombres realizando algún tipo de trabajos o changas ocasionales o, inclusive, 

abandonando la búsqueda de empleo debido a la falta de perspectivas que la misma le 

ocasiona. 

Similar comportamiento presentan los ingresos medios de las personas, que aumentan 

a medida de que se incrementan los niveles de instrucción obtenidos 
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Gráfico Nº 28: Ingreso medio por nivel educativo por departamento. Provincia de Mendoza. 

 
Fuente: DEIE- Encuesta de Condiciones de Vida 2010. 

 

Al detenernos a analizar las tasas de desempleo, observamos que han mostrado un 

descenso constante desde el bienio 2002-2003. Pese a ello, no todos los grupos de población 

se han visto beneficiados de igual modo por esta mejora. 

 

Gráfico Nº 29: Evolución tasa de desempleo en el Aglomerado Gran Mendoza y en el total de 

Aglomerados Urbanos. Período 1990-2011. 

 
Fuente: EPH Continua-INDEC. 

 

El  único grupo de población protegido, en mayor medida, de los comportamientos 

cíclicos de la economía son los que disponen de una titulación de educación superior. Este 

conjunto de personas disponen, en todas las coyunturas, menores índices de desocupación 

que el resto de los individuos con un nivel educativo inferior.  
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Gráfico Nº 30: Tasa de desempleo por nivel de instrucción. Gran Mendoza. Período 2005-2011. 

 
Fuente: EPH Continua-INDEC. 

 

Llamativamente el grupo de población sin instrucción o con primario incompleta, 

también, detenta bajos niveles de desempleo. Pero a diferencia de aquellos con una titulación 

universitaria el empleo que consiguen es generalmente precario, además, este grupo está 

subrepresentado ya que en una importante proporción estas personas se encuentran en la 

inactividad. 

 

Al adentrarnos sobre las diferencias de género, pese a incrementarse la feminización 

de la fuerza de trabajo se siguen constatando algunas desigualdades al analizar las condiciones 

puntuales en que cada uno de los sexos logra incorporarse al mercado laboral. 

 

Debido a que continúan siendo las principales proveedoras de cuidado dentro de sus 

hogares, muchas mujeres deben aceptar empleos flexibles y por pocas horas semanales, en 

muchos casos precarios. Por lo que trabajan un promedio de horas semanales muy inferior al 

de los varones, lo que en parte condiciona el tipo de ocupaciones a las que pueden acceder. 

 

Además de ello dos desigualdades afectan a la población femenina que es parte del 

mercado de trabajo. Por un lado la concentración de en ocupaciones identificadas como 

“femeninas”. La mayoría de estas labores se encuentran ligadas a las cualidades atribuidas 

tradicionalmente a las mujeres: tareas de cuidado (con el servicio doméstico, la atención de 

personas, la enseñanza, el cuidado de la salud y las actividades secretariales72). Por otro lado, 

                                                           
72

 Entre los profesionales se reproduce la misma lógica. La disciplina con mayor número de licenciadas es la 
psicología, asociada a la escucha y la empatía. Socialmente se considera que las madres (y por extensión las 
mujeres) son depositarias de estas características vinculadas al acompañamiento de los hijos durante su 
crecimiento y desarrollo físico y emocional, mientras sobre los varones recae la función represora y de provisión de 
víveres en el seno del hogar. En términos generales la mujer “debe ser” sensible y comprensiva, por el contrario 
sobre el hombre se impone el mandato social de ser el depositario de la racionalidad y de la fuerza. 
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existe una tendencia a que las mujeres se desempeñan en puestos de menor jerarquía a 

igualdad de calificación con los varones. 

Este último proceso se agudiza a medida de que desciende el nivel de cualificación 

alcanzado por las integrantes del sexo femenino. Las brechas en las opciones ocupacionales, 

respecto a la informalidad o en los ingresos se reducen considerablemente a medida de que 

aumenta la cantidad de años de estudio de las mujeres en el sistema educativo formal. 

Factor que coadyuva a explicar el sostenido aumento de la tasa de matriculación femenina en 

el nivel medio y, sobre todo, en la educación superior.  

 

Gráfico n º 31: Brecha de ingresos medios entre varones y mujeres. Trabajadores plenos. Total 

Aglomerados urbanos. 2009. 

 
Fuente: Informe sobre desigualdades de género del PNUD. Confeccionado en base a datos de la EPH. 

 

De este modo mientras un varón con primario incompleto recibiría, en promedio, un 

ingreso 1,96 veces superior al de una mujer con el mismo nivel de instrucción. Al contemplar lo 

que sucede en el nivel universitario completo esta brecha se reduce a 1,13.  

 

En lo que concierne, exclusivamente, al Aglomerado Gran Mendoza podemos afirmar 

que la población ocupada en 2011 estaba compuesta por un 58 % de varones y un 42% de 

mujeres.  

 

Al igual que a escala nacional pese a participar en menor medida de la Población 

Económicamente Activa, las mujeres tienen una mayor participación entre la población 

desocupada. Según el INDEC del 4,9% de desocupados del Gran Mendoza en 2011, un 46% son 

hombres, mientras un 54% pertenecen al sexo femenino. 

 

Otro conjunto que está perjudicado por la distribución de la desocupación son los 

jóvenes. Este comportamiento del mercado de trabajo no se encuentra exento de la dinámica 
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global del mismo, que se visualiza en los altos indicadores de desempleo juvenil que existen en 

muchos países europeos. 

 

 

Gráfico Nº31: Composición según grupos de edad de la población desocupada del Gran 

Mendoza. Período 2005-2011. 

 
Fuente: EPH Continua-INDEC. 

 

Según la EPH esta proporción se ha incrementado progresivamente. En el primer 

semestre de 2011 el 50% de la población desocupada pertenecía al rango de edad de 15-25 

años. 

 

En las últimas décadas el pasaje desde el colegio secundario o la universidad al 

mercado laboral se combina con períodos de desocupación, empleos precarios, realización de 

pasantías, sin seguridad de obtención de un empleo posterior estable. Por lo tanto, el 

concepto de transición está reemplazando a la idea de inserción. 

 

Antes se pensaba la inserción laboral como un momento delimitado en el tiempo, en 

que los jóvenes accedían a un trabajo con base en los estudios cursados y las credenciales 

educativas obtenidas.  

 

En cambio, el concepto de transición daría cuenta de la etapa en que el joven recién 

egresado se encuentra, transitoriamente, excluido de una inserción laboral estable y formal. La 

longitud de la transición y los caracteres de los empleos por los que se atraviesa en términos 

de posibilidades de aprender, variarán según la procedencia social del egresado, su género, el 

capital cultural y social heredado de su grupo familiar y/o adquirido durante su estancia en las 

instituciones educativas, y por su lugar de residencia. En general, son los grupos más 

desfavorecidos en la posesión de dichos atributos los que más dificultades cuentan para lograr 
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una inserción estable en el ámbito laboral, lo que da origen a disímiles inserciones laborales 

ante similares credenciales educativas73. 

 

La base de la transformación de estos procesos se encuentra en la “devaluación de 

credenciales” y en la “comprensión hacia abajo”. El primero describe el incremento de los 

niveles educativos para el acceso al mismo puesto de trabajo, mientras que el segundo implica 

el desplazamiento de los sujetos menos educados por parte de los más educados en la 

estructura de empleo. 

 

Dado el desempeño en empleos de menor calificación que la que poseen es posible 

conjeturar que para muchos de los egresados de nivel medio y/o universitario se está 

produciendo un proceso de desaprovechamiento o de inadecuación de algunos aprendizajes 

logrados en el sistema educativo formal. Bajo esta condiciones, la escasa transferencia a la 

práctica laboral de los conocimientos con que se cuenta, empobrece y desactualiza la propia 

formación. Fenómeno que coadyuvaría a relegar en el futuro a algunos jóvenes a empleos para 

los cuales están sobrecalificados. 

 

Para precaverse de esta situación de riesgo potencial, muchos jóvenes universitarios 

deciden proseguir con sus estudios a nivel de posgrado, con el propósito de que una 

instrucción adicional los proteja de la incertidumbre que rodea a las trayectorias laborales en 

la actualidad. 
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 Inclusive, muchas veces, las variables intervinientes se vuelven preponderantes, posibilitando que sujetos con 
menor grado de conocimientos y competencias se desempeñen en puestos para los que estén menos calificados 
que otros aspirantes a desempeñar esa misma labor. Esto genera un sentimiento de incertidumbre e injusticia que, 
según algunos teóricos como Fitoussi y Rosanvallon, es común, en diferentes grados, a las sociedades capitalistas 
contemporáneas. 



 

 

Conclusiones 

La tendencia hacia la democratización del sistema de educación primaria y secundaria; 

y el aumento de la matrícula del nivel terciario y/o universitario, junto con el interés de los 

jóvenes por cursar algún estudio de nivel superior que les permita insertarse dignamente en 

un cada vez más competitivo mercado laboral nos lleva a reflexionar sobre el papel de la 

educación universitaria como mecanismo que impulsa la formación de los recursos humanos y 

favorece la igualdad de oportunidades entre los ciudadanos. 

En una especie de proceso dialéctico, la universidad es interpelada por las demandas 

de capacidades que les hacen empresarios, gobiernos, instituciones educativas, sociales y 

culturales que requieren determinados perfiles de profesionales. Pero al mismo tiempo debe 

procurar la existencia de carreras que contribuyan al desarrollo integral de las sociedades, y 

otras fundamentales para un desarrollo provincial diversificado, ambientalmente sustentable y 

con inclusión social. 

Lo que aquí se trató es identificar algunos de esos procesos y dinámicas sociales, a 

través de los cuáles la sociedad mendocina interpela a la universidad. A partir de su análisis y 

comprensión buscamos apreciar sus necesidades. Ello se trató de visualizar a través del estudio 

de la estructura y la dinámica de la población, y de las condiciones de vida de los hogares 

mendocinos.  

En primer lugar, en lo que se refiere a los aspectos demográficos observamos: 

- Paulatino envejecimiento de la estructura de población debido al aumento de la 

esperanza de vida y a la disminución de la tasa de fecundidad. 

- Incremento sostenido de la población urbana por sobre la que habita en áreas rurales. 

En este punto debemos considerar que los habitantes de las urbes demandan, en 

mayor medida, educación superior que sus pares rurales74. 

- Continuidad de la distribución espacio- territorial de la población. El Gran Mendoza, en 

los últimos censos, se mantiene como el principal núcleo de población concentrando 

alrededor de 60% de los habitantes de la provincia, seguido por los departamentos del 

Oasis Sur que reúnen el 15% de las personas. Los departamentos del Valle de Uco 

disponen de un ritmo de crecimiento algo mayor al resto de las áreas geográficas en 

que se divide la provincia, debido a las altas tasas de fecundidad que existe en los 

departamentos que lo conforman. 

- Expansión del área periférica (Maipú y Luján de Cuyo) del Aglomerado Gran Mendoza. 

El núcleo político, comercial y financiero del Gran Mendoza (Capital y Godoy Cruz) 

pierde peso relativo al interior del Aglomerado. Destacándose el aumento poblacional 

de Maipú y Luján de Cuyo que han alcanzado, en conjunto, los 250.000 habitantes. 

En segundo lugar, expondremos sintéticamente las tendencias que se advierten en lo 

concerniente a las condiciones de vida de los habitantes de la provincia: 

- Las políticas sanitarias de las últimas décadas han permitido al país atravesar un 

período de transición epidemiológica. Viéndose reducida la incidencia de las 

enfermedades infectocontagiosas, mientras las afecciones del sistema circulatorio, los 
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 Para entenderlo debemos decir que las ciudades son centros donde se concentran los poderes de decisión, los 
servicios, las comunicaciones, etcétera. Son centros proveedores y, al mismo tiempo, demandantes de recursos 
humanos calificados. 



 

tumores y las enfermedades respiratorias pasan a ser las principales causales de 

defunción entre los argentinos y los mendocinos. 

- En lo que hace a la situación de morbilidad se han incrementado los cuadros clínicos 

que involucran algún tipo de trastorno psiquiátrico o el abuso en el consumo de 

sustancias psicoactivas. Las adicciones como los trastornos de personalidad tienen 

importante incidencia entre la población juvenil. 

- Precisamente los adolescentes y jóvenes (15-29 años) continúan siendo el grupo etario 

con menor acceso al sistema de cobertura de salud. Ello se explica por sus inserciones 

laborales precarias, y en el caso de los que estudian porque con el transcurrir de los 

años pierden el derecho de afiliación a través de sus padres. 

- Disminuye la pobreza y la indigencia medida únicamente a partir de los ingresos. Sin 

embargo persisten las desigualdades y las carencias. Subsisten desigualdades en la 

distribución de las rentas, en el acceso a la educación y a la vivienda. El capital 

económico, social y cultural poseído por el grupo familiar y por las redes de 

socialización en que el individuo se inserta juega un papel fundamental al momento de 

reproducir las brechas existentes al interior de la sociedad. 

- Se continúan advirtiendo desigualdades interdepartamentales en las condiciones de 

vida. Los estándares de vida que disfrutan, en promedio, los habitantes de Capital, 

Godoy Cruz y Guaymallén contrastan con la situación de aquellos que residen en 

Lavalle, General Alvear o Tupungato. 

- Crecen los fenómenos asociados a la segregación residencial dentro del Gran 

Mendoza, ello desencadena una reducción de los contactos entre personas de distinta 

condición socio-económica. La expresión más manifiesta de estos procesos es el 

aumento de los  asentamientos inestables, y sobre todo, de barrios cerrados al interior 

del Aglomerado.  

La educación, por su parte, es una dimensión más que hace a la calidad de vida de los 

individuos. Las características del sistema educativo provincial en cuanto a gratuidad, 

infraestructura o calidad y pertinencia de los saberes incorporados pueden ser factores que 

contribuyan a edificar una sociedad en donde exista igualdad de oportunidades, o una en que 

se perpetúen las diferencias de origen.  

Por ello esencial conocer las particularidades que actualmente lo atraviesan, más 

considerando que los adolescentes y jóvenes que aspiran a ingresar a la universidad traen 

consigo los bagajes intelectuales y las prácticas inducidas por las instituciones de nivel medio, 

como así también las fragmentaciones y falencias que conviven a su interior. 

De acuerdo a lo estudiado, se pudieron identificar las siguientes tendencias referidas a las 

características y problemáticas que se vislumbran, en un corto y mediano plazo, para el 

sistema educativo provincial: 

- Aumento progresivo del nivel educativo alcanzado por la población. Cada vez es mayor 

la proporción de habitantes que logra una titulación más elevada (aumentan la 

proporción de personas con secundario y terciario/ universitario completo en 

detrimento de aquellos con primario completo o incompleto). Ello se explica, a partir, 

de la prácticamente universalización del nivel primario; la democratización de la 

enseñanza media que la ubica con tasas de escolarización cercanas a 70%; y a la 

incorporación al nivel superior de jóvenes cuyos padres detentan menores niveles de 

calificación que a los que ellos aspiran. 



 

- Incremento de la cantidad de años necesarios para culminar el nivel medio. 

Actualmente se observa un incremento de las tasas de repitencia. Junto a ello se 

advierte que los jóvenes desarrollan menos aptitudes que las que tradicionalmente se 

incorporaban en la secundaria (competencias de lecto-escritura, lectura interpretativa 

y hábitos de estudio poco desarrolladas). Esta problemática se aprecia en distintos 

grados según el establecimiento al que asista, el origen social o el capital cultural y 

lingüístico de los hogares al que pertenezcan los alumnos. 

- Justamente ello contribuye a fragmentar la calidad educativa de las distintas 

instituciones de nivel medio. Los estudiantes de barrios en que predominan las 

familias de bajos recursos o aquellos de áreas rurales suelen acceder a 

establecimientos con deficiencias en infraestructura, insumos educativos, formación 

de los profesores. Esto da como resultado una segmentación entre comunidades 

educativas, que se traduce en una diferenciación entre ambientes escolares propicios 

para el aprendizaje y otros que, en menor o mayor medida, no lo son. Estas asimetrías 

tienden a reproducir las diferencias en la posesión de capital económico y de 

credenciales educativas por parte de los hogares. 

- Consolidación de los centros de educación para adultos (CEBA y CENS) que se 

expanden en número y en matrícula. Actualmente han dejado de recibir, sólo a 

población adulta que desea concluir sus estudios, sino que también, y en grado cada 

vez mayor acoge a los jóvenes que, en su momento, abandonaron los estudios 

primarios y/o secundarios. 

- Generalmente son los sectores populares, también, aquellos que demandan cursos o 

capacitaciones que los provean de alguna titulación adicional que les permita una 

rápida inserción laboral. Ello ha contribuido al afianzamiento y aumento de los Centros 

de Capacitación para el Trabajo (CCT) en la provincia. También ha llevado a la 

expansión de diversas instituciones privadas que ofrecen cursos cortos, estos centros 

de educación no formal se desempeñan con la autorización del Ministerio de Trabajo o 

del Ministerio de Educación de la Nación. 

- Dentro de los sectores más vulnerables encontramos grupos de adolescentes y jóvenes 

que no trabajan, ni estudian. En los últimos años su número ha ido en aumento. 

Aunque nunca hubo una relación de absoluto ajuste entre la titulación y las capacidades 

obtenidas durante la trayectoria educativa del alumno y su inserción laboral posterior, hoy en 

día, esa afinidad tiende a diluirse o, más precisamente, a resultar patrimonio exclusivo de un 

sector altamente calificado de la población. 

Las tendencias que se visualizan entre las competencias educativas adquiridas y el mercado de 

trabajo son justamente las cuestiones a las que nos referiremos a continuación: 

- Aumenta el nivel de ocupación que poseen los ocupados. El mercado laboral cada vez 

exige mayores calificaciones para estar en condiciones de competir entre oferentes de 

mano de obra cada vez más calificados. 

- Aunque se han “trasladado” hacia arriba, persisten las desigualdades en el acceso al 

mercado de trabajo de acuerdo con el nivel educativo alcanzado. Las posibilidades de 

conseguir un empleo formal varían, en relación directa, con el nivel educativo de las 

personas. Asimismo la tasa de inactividad se incrementa en los grupos de población 

que tienen menores niveles de instrucción. 



 

- A su vez, el sector de población con terciario y/o universitario completo es el único 

grupo de población, que pese a las fluctuaciones del mercado de trabajo, detenta 

bajos índices de desocupación en las distintas coyunturas observadas en los últimos 

años. 

- La población joven (15-25 años) aumenta su participación relativa entre los 

desocupados. Lo que deja en evidencia las dificultades que padecen muchos jóvenes 

para lograr insertarse en el mundo del trabajo. 

Hasta aquí las principales tendencias identificadas en lo relativo a la dimensión socio-

demográfica. Es oportuno aclarar que muchos de estos procesos se encuentran relacionados 

entre sí, por lo que es importante al momento de repasarlos no perder la visión del conjunto 

que ayuda a comprenderlos de un modo más certero y adecuado. 
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GLOSARIO 

 Calidad de vida: Es un concepto multidimensional que engloba la capacidad que 

detenta un individuo para satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, vestido 

y vivienda. El bienestar es entendido en sentido amplio e implica, también, el acceso a 

una participación ciudadana plena, a un sistema de salud y de enseñanza que le 

posibilite precaverse de las contingencias que rodean su existencia y desarrollar sus 

potencialidades intelectuales. 

 Capital cultural: Incluye un conjunto de aptitudes que comprenden conocimientos de 

cultura general, habilidades y saberes específicos que están asociados al saber 

“respetado” y al saber “noble” que es el tradicionalmente transmitido por las 

instituciones de enseñanza formal. 



 

 Cobertura de salud: Se entiende por cobertura de salud al conjunto de actividades 

integradas orientadas hacia la promoción, protección, prevención, recuperación y 

rehabilitación de la salud, que se desarrollan bajo la responsabilidad y financiamiento 

de una institución (ya sea una mutual, una obra social o una prepaga). 

 Devaluación de las credenciales educativas: Es un fenómeno que comienza a darse a 

partir de la década del 70´en nuestro país. A partir de esa época comienza a 

visualizarse que el empleo obtenido por los poseedores de una determinada titulación 

no tiene asegurado un correlato en una mejor posición en la estructura ocupacional 

que condiga con la instrucción recibida. La disponibilidad de mano de obra más 

calificada genera el denominado “efecto fila”, en donde quienes han tenido mayores 

años de escolaridad desplazan a los que cuentan con menos años de educación formal 

en el mercado de trabajo. 

 Empleo precario: Es aquel en el cuál no se accede a los beneficios de la seguridad 

social, a aportes jubilatorios y a un conjunto de normativas que resguardan a los 

asalariados contra el desempleo (por ejemplo pago de indemnización, impedir el 

despido injustificado o sin causa aparente, etc.). Puede no estar registrado o estar 

incluido en algunas de las figuras legales que regulan formas de empleabilidad que no 

aseguran la estabilidad en el trabajo (contrato a prueba, por pasantías, etc.). 

 Fragmentación de la calidad educativa: Hace referencia a las diferencias en la 

cantidad y calidad de las competencias, habilidades y conocimientos efectivamente 

aprehendidos por los alumnos según sea el establecimiento educativo al que 

concurren. Las condiciones diversas en que tienen lugar los procesos de enseñanza- 

aprendizaje pueden obstaculizar o favorecer, en distintos grados, la transferencia 

efectiva de los saberes y pautas de comportamiento transmitidas. 

 Hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas: Se consideran hogares con NBI 

aquellos en los cuales está presente al menos uno de los siguientes indicadores de 

privación: Hogares que habitan viviendas con más de 3 personas por cuarto 

(hacinamiento crítico) - Hogares que habitan en una vivienda de tipo inconveniente 

(pieza de inquilinato, vivienda precaria u otro tipo) - Hogares que habitan en viviendas 

que no tienen retrete o tienen retrete sin descarga de agua - Hogares que tienen algún 

niño en edad escolar que no asiste a la escuela - Hogares que tienen 4 o más personas 

por miembro ocupado y en los cuales el jefe tiene bajo nivel de educación (sólo asistió 

dos años o menos al nivel primario). 

 Mercado de trabajo: Es el espacio en el que confluyen los demandantes y los 

oferentes de fuerza de trabajo. Tiene como condición, sine qua non, para su 

constitución la necesidad de un conjunto de trabajadores jurídicamente libres que no 

disponen de bienes de capital como para asegurarse por sí mismos su subsistencia. La 

cantidad y calidad de las oportunidades de empleo están mediadas por un conjunto de 

factores como el salario, la legislación laboral, el número de personas que ofrecen su 

trabajo y el total de personas físicas o jurídicas que cuentan con bienes de capital o 

ingresos como para comprar temporariamente la fuerza de trabajo o los servicios de 

determinado individuo. 

 Segregación residencial: La segregación residencial es entendida como una relación 

espacial, refiriéndose a la separación o proximidad territorial entre personas o familias 

pertenecientes a un mismo grupo social. Las desigualdades sociales se plasman en el 



 

espacio urbano mediante la relegación de los grupos más pobres a barrios con menor 

cobertura de bienes y servicios (por el bajo costo del suelo) y la auto-segregación de 

los grupos más privilegiados en barrios cerrados. Una de las consecuencias más 

importantes de la segregación urbana es situar a los grupos sociales en un contexto de 

socialización e interacción uniforme que favorece la profundización de las diferencias 

socio- económicas y contribuye así a aumentar la vulnerabilidad de los grupos de 

menores recursos. 

 Pobreza e indigencia: Según el INDEC son pobres todos aquellos hogares o individuos 

que no superan el umbral de ingresos considerados por la Canasta Básica Total (CBT), 

al tiempo, que son indigentes los que no alcanzan ingresos suficientes como para 

adquirir los bienes y servicios básicos necesarios para la subsistencia considerados en 

la Canasta Básica de Alimentos (CBA). A partir de los ingresos de los hogares se 

establece si éstos tienen capacidad de satisfacer un conjunto de necesidades 

alimentarias y no alimentarias consideradas esenciales. El procedimiento parte de 

utilizar una Canasta Básica de Alimentos (CBA) y ampliarla con la inclusión de bienes y 

servicios no alimentarios (vestimenta, transporte, educación, salud, etc.) con el fin de 

obtener el valor de la Canasta Básica Total (CBT). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexos 

Cuadro 1: Distribución de la población de la provincia de Mendoza según grupos de edad 

Grupo etario 1980 1991 2001 2010 

0-29 (niños y jóvenes) 676.560 783.290 858.929 887.927 

30-64 (adultos) 443.122 520.777 572.318 672.624 

más de 65 (adultos mayores) 76.546 108.414 148.404 178.378 

Total 1.196.228 1.412.481 1.579.651 1.738.929 

Fuente: Censos Nacionales de Población, Hogares y Vivienda 1980, 1991, 2001 y 2010. 
 

Cuadro 2: Evolución de la población rural y urbana 

 1970 1980 1991 2001 

Población rural 332.154 371.798 312.955 323.897 

Población urbana 640.921 824.430 1.099.526 1.251.477 

Fuente: Censos Nacionales de Población, Hogares y Vivienda 1970, 1980, 1991 y 2001. 
 

Cuadro 3: Proporción de la población urbana y rural por departamentos (en %) 

Departamento 1980 1991 2001 

% Urbana  % Rural % Urbana % Rural % Urbana  % Rural 

Capital 100 0 100,0 0,0 100,0 0,0 

General Alvear 58,7 41,3 65,4 34,6 70,0 30,0 

Godoy Cruz 100 0 100,0 0,0 99,8 0,2 

Guaymallén 90,7 9,3 91,7 8,3 92,7 7,3 

Junín 29,1 70,9 49,1 50,9 57,2 42,8 

La Paz 62,7 37,3 69,6 30,4 73,8 26,2 

Las Heras 84 16 94,9 5,1 94,4 5,6 

Lavalle 13,6 86,4 20,7 79,3 30,1 69,9 

Luján de Cuyo 56,8 43,2 73,4 26,6 80,3 19,7 

Maipú 51,2 48,8 65,8 34,2 69,7 30,3 

Malargüe 57,4 42,6 70,6 29,4 78,7 21,3 

Rivadavia 34,7 65,3 49,5 50,5 54,5 45,5 

San Carlos 15 85 50,8 49,2 51,5 48,5 

San Martín 51,6 48,4 65,9 34,1 66,9 33,1 

San Rafael 54,2 45,8 65,6 34,4 67,7 32,3 

Santa Rosa sd sd 19,1 80,9 32,6 67,4 

Tunuyán 50,1 49,9 63,8 36,2 67,2 32,8 

Tupungato 34,2 65,8 33,2 66,8 41,0 59,0 

Total provincial 68,9 31,1 77,8 22,2 79,4 20,6 

Fuente: DEIE en base a Censos Nacionales de Población, Hogares y Vivienda 1980, 1991 y 2001. 
 

Cuadro 4: Evolución de la población por áreas geográficas 

Área geográfica 1991 2001 2010 Variación absoluta 1991- 

2001 

Gran Mendoza 884.940 

(62,6%) 

986.341 

(62,4%) 

1.086.633 

(62,5%) 

 

201.693 

Sur 222.347 

(15,7%) 

240.738 

(15,2%) 

262.107 

(15,1%) 39.760 



 

Este 173.745 

(12,3%) 

196.060 

(12,4%) 

212.452 

(12,2%) 38.707 

Valle de Uco 82.232 

(5,8%) 

99.005 

(6,2%) 

114.613 

(6,6%) 32.381 

Noreste 49.217 

(3,4%) 

57.507 

(3,6%) 

63.124 

(3,6%) 13.907 

Total provincia 1.412.481 1.579.651 1.738.929 326.448 

Fuente: Censos Nacionales de Población, Hogares y Vivienda 1991, 2001 y 2010. 

 

Cuadro 5: Evolución de la población de niños y jóvenes por áreas geográficas de la provincia de 

Mendoza. 

de 0-14 años (niños) 

Área geográfica 1980 1991 2001 2010 

Gran Mendoza 222.629 275.308 278.672 272.080 

Este 50.899 54.965 57.599 55.049 

Noreste 17.447 18.501 20.032 18.809 

Valle de Uco 23.861 29.338 31.896 33.376 

Sur 67.744 73.017 70.180 66.697 

Total niños 382.580 451.129 458.379 446.011 

Fuente: Censos Nacionales de Población, Hogares y Vivienda 1980, 1991, 2001 y 2010. 
 

de 15-29 años (jóvenes) 

Área geográfica 1980 1991 2001 2010 

Gran Mendoza 178.583 211.188 252.301 276.668 

Este 38.288 40.291 48.329 53.051 

Noreste 11.741 11.606 15.020 17.169 

Valle de Uco 17.470 19.820 26.157 30.662 

Sur 48.843 49.256 58.743 64.366 

Total jóvenes 294.925 332.161 400.550 441.916 

Fuente: Censos Nacionales de Población, Hogares y Vivienda 1980, 1991, 2001 y 2010. 

 

Cuadro 6: Evolución de la distribución espacial de la población del Gran Mendoza por 

departamento. 

Departamento 1970 1980 1991 2001 2010 

Capital 118.560 119.088 121.620 110.993 115.041 

Godoy Cruz 112.481 142.408 179.588 182.977 191.903 

Las Heras 84.489 120.931 156.545 182.962 203.666 

Guaymallén 138.479 181.456 221.904 251.339 283.803 

Maipú 71.599 97.228 125.331 153.600 172.332 

Luján de Cuyo 47.074 62.118 79.952 104.470 119.888 

Total departamentos del  

Gran Mendoza 572.682 723.229 884.940 984.341 1.086.633 

Fuente: Censos Nacionales de Población, Hogares y Vivienda 1970, 1980, 1990, 2001 y 2010. 

 

Cuadro 7: Principales causales de muerte. República Argentina 

Causales de muerte 2001 2005 2009 



 

Enfermedades infecciosas y parasitarias 13.832 14.028 13.756 

Tumores 55.810 59.036 60.117 

Enfermedades cardiovasculares 93.972 89.647 89.916 

Enfermedades respiratorias 35.893 41398 45.541 

Causas Externas (accidentes, suicidios, agresiones, etc.) 19.916 18.558 18.860 

Otras causas 47.641 49.039 50.167 

Causas mal definidas o desconocidas 18.877 21.823 26.168 

Total defunciones 285.941 293.529 304.525 

Fuente: Estadísticas Vitales 2001- 2005- 2009. Dirección de Estadísticas e Información de Salud. 

 

Cuadro 8: Población total y con cobertura de salud según grupos de edad. Provincia de 

Mendoza. 

Grupo de edad Población total Población con cobertura de salud 

0-14 451.426 233.544 

15-29 331.864 162.027 

30-44 272.226 157.042 

45-64 248.551 156.960 

65 o más 108.414 89.719 

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 1991. 
 

Grupo de Edad Población total Población con cobertura de salud 

0-14 458.379 198.632 

15-29 400.550 166.881 

30-44 281.381 143.346 

45-64 290.937 156.645 

más de 65 148.404 115.091 

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2001. 
 

Grupo de edad Población total Población con cobertura de salud 

0-14 444.878 252.104 

15-29 436.929 230.939 

30-44 336.327 213.571 

45-64 328.529 221.606 

más de 65 174.622 166.700 

Fuente: Estimación en base a Encuesta Condiciones de Vida 2010 y Censo Nacional de 

Población, Hogares y Vivienda 2010. 

 

Cuadro 9: Hogares bajo la línea de pobreza. Gran Mendoza. 

Onda Hogares bajo la línea de pobreza (en %) 

1er semestre de 1992 23,6 

1er semestre de 1993 22 

1er semestre de 1994 18,7 

1er semestre de 1995 25 



 

1er semestre de 1996 26,6 

1er semestre de 1997 32,4 

1er semestre de 1998 28,7 

1er semestre de 1999 28 

1er semestre de 2000 28,7 

1er semestre de 2001 27,6 

1er semestre de 2002 41,2 

1er semestre de 2003 43,5 

1er semestre de 2004 32 

1er semestre de 2005 26,1 

1er semestre de 2006 20,1 

1er semestre de 2007 12,6 

1er semestre de 2008 8 

1er semestre de 2009 7,2 

1er semestre de 2010 5,3 

1er semestre de 2011 2,9 

Fuente: EPH- INDEC. 

 

Cuadro 10: Hogares bajo la línea de indigencia. Gran Mendoza. 

Onda Hogares bajo la línea de indigencia (en %) 

1er semestre 1992 4,9 

1er semestre 1993 3,4 

1er semestre 1994 2 

1er semestre 1995 3,8 

1er semestre 1996 5,7 

1er semestre 1997 8,1 

1er semestre 1998 7,2 

1er semestre 1999 7,5 

1er semestre 2000 6,5 

1er semestre 2001 7,6 

1er semestre 2002 17,3 

1er semestre 2003 19 

1er semestre 2004 9,6 

1er semestre 2005 7,4 

1er semestre 2006 5,6 

1er semestre 2007 3 

1er semestre 2008 2,5 

1er semestre 2009 2,1 

1er semestre 2010 1,5 

1er semestre 2011 1 

Fuente: EPH- INDEC. 

 

Cuadro 11: Evolución de la distribución del ingreso por deciles de población (en %). Gran 

Mendoza. 

Decil 2003 2005 2007 2009 2011 



 

1 1,2 1,3 1,3 1,6 1,6 

2 2,7 2,7 2,8 3,1 3,5 

3 4 4 4,3 4,3 4,6 

4 5,2 5,1 5,4 5,5 5,9 

5 6,4 6,3 6,9 7,0 7,6 

6 8 7,9 8,4 8,7 8,7 

7 9,8 10,3 10,0 10,4 10,5 

8 12,4 12,9 12,8 12,7 13,0 

9 16,9 17,4 16,9 17,3 16,7 

10 33,3 32,1 31,3 29,3 27,7 

Fuente: EPH- INDEC. 

 

Cuadro 12: Evolución del Coeficiente de Gini. Gran Mendoza. 

Año Coeficiente de Gini 

1994 0,443 

1997 0,479 

2000 0,459 

2003 0,45 

2006 0,44 

2009 0,41 

Fuente: EPH- INDEC. 

 

Cuadro 13: Gasto promedio en consumos culturales según nivel de instrucción del jefe de 

hogar. Provincia de Mendoza. 

Nivel de instrucción del jefe de hogar Gastos en consumos culturales (en $) 

Primaria Incompleta 59,09 

Primaria Completa 87,76 

Secundaria Incompleta 84,02 

Secundaria Completa 118,05 

Univ/ Terc Incompleta 176,12 

Univ/ Terc Completa 173,16 

Fuente: Informe de Estudio de Consumo Cultural en la Provincia de Mendoza 2008. 

 

Cuadro 14: Gasto promedio en consumos culturales según nivel socioeconómico del jefe de 

hogar. Provincia de Mendoza. 

Nivel socioeconómico Gastos en consumos culturales (en $) 

Bajo 90,31 

Medio 121,55 

Alto 298,46 

Fuente: Informe de Estudio de Consumo Cultural en la Provincia de Mendoza 2008. 
 

 

 

 

 

 



 

 

Cuadro 15: Situación habitacional de los hogares mendocinos. Provincia de Mendoza. 

Situación habitacional  1991 2001 

Hogares que padecen situaciones deficitarias 35,00% 30,66% 

Hogares que habitan viviendas precarias 24,93% 21,65% 

Hogares que padecen hacinamiento por cuarto en viviendas aptas  5,32% 4,57% 

Hogares que padecen hacinamiento de hogar en viviendas aptas 4,75% 4,45% 

Total Hogares 8.927.289 10.073.625 

Fuente: CEAH (Centro de Estudios sobre Asentamientos Humanos- UNCuyo) sobre la base de 

los datos de los Censos de Población y Vivienda de 1991 y 2001. 

 

Cuadro 16: Ingreso medio por departamento. Provincia de Mendoza. 

Departamento Ingreso individual medio 

Malargüe $ 2.023 

Capital $ 1.952 

Godoy Cruz $ 1.753 

Luján $ 1.742 

San Carlos $ 1.670 

San Martín $ 1.512 

Guaymallén $ 1.493 

Maipú $ 1.490 

La Paz $ 1.482 

Rivadavia $ 1.481 

Tunuyán $ 1.418 

San Rafael $ 1.397 

Santa Rosa $ 1.393 

Las Heras $ 1.389 

Junín $ 1.337 

Tupungato $ 1.268 

General Alvear $ 1.262 

Lavalle $ 1.218 

Total provincial $ 1.528 

Fuente: DEIE. Encuesta de Condiciones de Vida. 

 

Cuadro 17: Cantidad de asentamientos informales en el Gran Mendoza y otros aglomerados 

urbanos. 

Aglomerado urbano 1984 1991 2007 

Gran Mendoza 48 83 85 

Conurbano bonaerense sd 496 796 

Gran Córdoba sd 158 118 

Fuente: Extraído del Informe del PNUD sobre segregación residencial. Estimaciones del CEAH 

(Centro de Estudios sobre Asentamientos Humanos FCPyS- UNCuyo). 
 

 



 

 

 

Cuadro 18: Proporción de habitantes residiendo en asentamientos informales en el Gran 

Mendoza y otros aglomerados urbanos. 

Aglomerado urbano 1984 1991 2007 

Gran Mendoza 2,2 3,6 2,5 

Conurbano Bonaerense sd 6,9 10,1 

Ciudad de Buenos Aires sd 3,9 4,3 

Ciudad de Córdoba sd 8,1 4,7 

Fuente: Extraído del Informe del PNUD sobre segregación residencial. Estimaciones del CEAH 

(Centro de Estudios sobre Asentamientos Humanos FCPyS-UNCuyo). 

 

Cuadro 19: Tasas de escolarización en la provincia de Mendoza (en %) 

Nivel primario Nivel medio Nivel Terciario y/o universitario 

1980 1991 2001 1980 1991 2001 1980 1991 2001 

88,90 36,58 6,47 96,30 53,50 13,50 98,30 63,65 17,34 

Fuente: DEIE elaborado a partir de los datos de los Censos Nacionales de Población de 1980, 

1991 y 2001. 

 

Cuadro 20: Máximo nivel educativo alcanzado por departamentos (en %). 

2001 

Departamento 

Sin instrucción/ 

primario 

incompleto  

Primario 

completo/ 

secundario 

incompleto 

Secundario 

completo/terciario 

o universitario 

incompleto  

Terciario o 

universitario 

completo  

Capital 9,48 34,47 36,26 19,80 

General Alvear 30,72 47,50 15,81 5,97 

Godoy Cruz 11,50 47,26 30,90 10,34 

Guaymallén 16,65 50,09 25,68 7,59 

Junín 26,15 52,80 16,06 4,99 

La Paz 23,75 56,04 15,43 4,79 

Las Heras 17,21 54,68 22,88 5,23 

Lavalle 38,94 50,24 8,58 2,24 

Luján de Cuyo 19,63 48,86 22,54 8,97 

Maipú 23,59 53,89 18,09 4,43 

Malargüe 30,80 51,79 12,85 4,56 

Rivadavia 26,60 50,19 16,59 6,62 

San Carlos 28,01 52,47 14,52 5,00 

San Martín 26,56 50,37 17,26 5,80 

San Rafael 24,97 49,24 18,76 7,03 

Santa Rosa 32,33 53,19 12,02 2,45 

Tunuyán 25,46 52,28 16,48 5,78 

Tupungato 31,98 50,75 13,43 3,85 

Total provincial 20,38 49,43 22,46 7,73 

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2001. 
 



 

 

 

 

 

2010 

Departamento Sin instrucción/ 

primario 

incompleto  

Primario 

completo/ 

secundario 

incompleto  

Secundario 

completo/terciario 

o universitario 

incompleto 

Terciario o 

universitario 

completo 

Capital 5,60 31,66 30,79 36,63 

General Alvear 8,87 39,19 36,18 7,01 

Godoy Cruz 13,79 49,03 23,53 15,76 

Guaymallén 10,55 45,54 33,87 10,05 

Junín 19,45 48,08 20,35 6,43 

La Paz 8,04 53,32 28,02 11,26 

Las Heras 18,43 51,82 22,99 7,43 

Lavalle 20,72 45,54 23,96 4,08 

Luján de Cuyo 18,20 49,44 24,93 13,64 

Maipú 14,95 54,15 19,64 6,76 

Malargüe 23,09 53,40 15,39 10,62 

Rivadavia 24,47 47,33 21,66 8,12 

San Carlos 27,18 50,69 15,12 9,78 

San Martín 19,50 49,74 23,54 6,54 

San Rafael 22,10 50,58 20,89 12,12 

Santa Rosa 29,28 54,00 12,64 7,22 

Tunuyán 19,91 56,55 17,11 4,72 

Tupungato 18,46 52,50 24,33 6,43 

Total 

provincial 

16,07 46,86 25,75 11,33 

Fuente: DEIE. Encuesta de Condiciones de Vida 2010. 

 

Cuadro 21: Proporción de alumnos repitentes en la provincia de Mendoza. EGB 3 y Polimodal. 

Departamento 2003 2008 

Capital 13,6 7,8 

Malargüe 10,04 8,41 

Lavalle 9,26 8,22 

La Paz 14,63 15,35 

Guaymallén 10,05 10,89 

Rivadavia 9,92 10,83 

Maipú 9,88 10,97 

General Alvear 13,6 15,16 

Luján de Cuyo 11,02 13,31 

Junín 7,08 9,65 

San Martín 9,24 11,82 

Godoy Cruz 9,48 12,33 

San Rafael 8,78 12 



 

Tunuyán 7,22 11,57 

Tupungato 3,99 9,17 

San Carlos 6,76 12,07 

Santa Rosa 9,2 14,55 

Las Heras 12,63 19 

Provincia de Mendoza 9,11 11,5 

Fuente: UNCuyo-Plataforma para la elaboración de políticas públicas realizado a partir de los 

datos de la DEIE. Sistema Estadístico Municipal. 

 

 

Cuadro 22: Rendimiento promedio de los alumnos según nivel socioeconómico. 

 Puntaje en lengua Puntaje en matemática 

Barrio muy pobre  57,5 54,2 

Barrio pobre 61,9 59,3 

Barrio regular 62 59,3 

Barrio no pobre 65 62,7 

Fuente: Extraído del Informe del PNUD sobre segregación residencial en Argentina (2009) en 

base a datos del Operativo Nacional de Evaluación de la Calidad Educativa (ONE) de 2000. 
Aclaración: Los datos publicados son para 6

o
 año del nivel primario. Sin embargo, según la misma fuente en el nivel 

secundario las diferencias deberían subsistir o, incluso, aumentar debido a que los patrones de segregación tienden 

a acentuarse. 

 

Cuadro 23: Composición de la población ocupada según nivel de instrucción. Gran Mendoza. 

Onda Nivel de instrucción Ocupados (en %) 

1er semestre 2005 

Sin Instrucción / Primario Incomp. 6,77% 

Primario Completo / Secundario Incomp. 39,26% 

Secundario Comp. / Universitario Incomp. 36,20% 

Universitario Completo 17,78% 

1er semestre 2008 

Sin Instrucción / Primario Incomp. 5,06% 

Primario Completo / Secundario Incomp. 35,32% 

Secundario Comp. / Universitario Incomp. 37,67% 

Universitario Completo 21,95% 

1er semestre 2011 

Sin Instrucción / Primario Incomp. 3,79% 

Primario Completo / Secundario Incomp. 34,97% 

Secundario Comp. / Universitario Incomp. 37,75% 

Universitario Completo 23,49% 

Fuente: EPH- INDEC. 

 

Cuadro 24: Ingresos medios de la población según nivel de instrucción alcanzado. Provincia de 

Mendoza. 

Departamento Sin instrucción Nivel Básico Nivel Medio Nivel Superior 

Santa Rosa $ 1.048 $ 1.253 $ 1.606 $ 1.816 

Lavalle $ 1.372 $ 1.047 $ 1.425 $ 2.173 

Junín $ 731 $ 1.198 $ 1.584 $ 1.855 

Las Heras $ 826 $ 1.136 $ 1.547 $ 2.169 



 

Guaymallén $ 798 $ 1.054 $ 1.586 $ 2.239 

Tupungato $ 494 $ 1.143 $ 1.554 $ 1.955 

San Martín $ 743 $ 1.244 $ 1.864 $ 2.285 

La Paz $ 819 $ 1.149 $ 1.589 $ 2.487 

General Alvear $ 575 $ 1.163 $ 1.525 $ 2.296 

Luján $ 705 $ 1.326 $ 2.105 $ 2.494 

Maipú $ 592 $ 1.212 $ 1.716 $ 2.447 

Tunuyán $ 690 $ 1.210 $ 1.687 $ 2.662 

San Carlos $ 526 $ 1.422 $ 1.971 $ 2.559 

Rivadavia $ 622 $ 1.274 $ 1.622 $ 2.675 

Godoy Cruz $ 544 $ 1.045 $ 1.829 $ 2.697 

San Rafael $ 451 $ 1.078 $ 1.737 $ 2.652 

Capital $ 419 $ 1.233 $ 1.606 $ 2.734 

Malargüe $ 563 $ 1.641 $ 2.720 $ 3.132 

Total provincial $ 621 $ 1.165 $ 1.718 $ 2.477 

Fuente: Encuesta Condiciones de Vida- DEIE 2010. 

 

Cuadro 25: Evolución tasas de desempleo. Gran Mendoza y Total Aglomerados Urbanos. 

 Gran Mendoza Total Aglomerados Urbanos 

Oct.1990 5,8 6,3 

Oct.1991 4,4 6 

Oct.1992 4,4 7 

Oct.1993 4,6 9,3 

Oct.1994 5,1 12,2 

Oct.1995 6,7 16,6 

Oct.1996 6,6 17,3 

Oct.1997 6,1 13,7 

Oct.1998 7 12,4 

Oct.1999 7,6 13,8 

Oct.2000 6,8 14,7 

Oct.2001 10 18,3 

Oct.2002 13,5 17,8 

Oct.2003 12,7 16,3 

Oct.2004 10,8 13,2 

Oct.2005 8,5 11,1 

Oct.2006 3,7 10,2 

Oct.2007 5,8 8,1 

Oct.2008 3,7 7,8 

Oct.2009 6,4 9,1 

Oct.2010 3,7 7,5 

Oct.2011 4,1 7,2 

Fuente: EPH- INDEC. 
 

 

 



 

 

 

 

 

Cuadro 26: Tasa de desempleo por nivel de instrucción. Gran Mendoza. 

Nivel de instrucción 1er semestre 2005 1er semestre 2008 1er semestre 2011 

Sin Instrucción / Primario Incomp. 2,65% 1,30% 3,61% 

Primario Completo / Secundario Incomp. 9,62% 5,17% 5,60% 

Secundario Comp. / Universitario Incomp. 8,74% 4,75% 7,16% 

Universitario Completo 4,17% 2,56% 1,15% 

Fuente: EPH- INDEC. 

 

Cuadro 27: Composición de la población desocupada según grupos de edad. Gran Mendoza. 

Grupos de edad Participación relativa en la Tasa de desempleo   

1
er

 semestre 

2005 

1
er 

semestre 

2008 

1
er

 semestre 

2011 

menos de 15 0,00% 0,00% 0,00% 

15-25 43,38% 46,75% 50,62% 

26-35 25,60% 18,84% 23,25% 

36-45 11,60% 14,62% 11,73% 

46-55 11,23% 14,04% 9,67% 

más de 55 8,18% 5,75% 4,72% 

Totales 100,00% 100,00% 100,00% 

Fuente: EPH- INDEC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4. Situación Ambiental-Territorial 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Introducción y presentación del libro “Futuro Ambiental de Mendoza: Escenarios”75 

4.1 Marco metodológico del libro 

El libro expresa un ejercicio profundo de prospectiva en materia ambiental, el cual 

planteó un desafío metodológico a raíz de la heterogeneidad del grupo de expertos y 

especialistas en la temática, así como por la escasa disponibilidad de datos para la 

construcción de indicadores.  

Se utilizó el enfoque prospectivo-estratégico para construir escenarios del Ambiente 

de la Provincia de Mendoza, identificando las variables clave e indicadores necesarios para el 

monitoreo del ambiente y planificación de políticas públicas. 

Se partió por la unificación de conceptos e identificación de ambientes presentes en 

Mendoza, en ellos las problemáticas representativas y la identificación de variables e 

indicadores. Por último, a través de la prospectiva, se generaron dos escenarios futuros 

ambientales, tendencial y deseable, para la provincia de Mendoza. A los fines del presente 

informe, se acotó a la recuperación y validación de las principales tendencias.  

El sistema de indicadores propuesto se clasificó por el tipo de ambiente, 

- Los ecosistemas naturales, con baja densidad poblacional. 

- Los oasis de riego, en donde se desarrolla la producción agrícola. 

- Los ambientes urbanos, con alta densidad demográfica. 

Cada ambiente se asoció al recurso estratégico definido: 

- Agua  

- Suelo 

- Aire 

Cada caso se trabajó en diferentes escalas: 

- Provincia de Mendoza 

- Gran Mendoza  

- Otros centros 

El sistema de indicadores ambientales se obtuvo a partir de tres talleres con 

especialistas durante los años 2007-2008: 

- Taller 1: se discutieron los indicadores y se construyeron afirmaciones 

tendenciales tipo cualitativo, para los años 2015 y 2030.  

- Taller 2: se presentaron tendencias cuantitativas, demostrando escenarios 

tendenciales. Se evaluaron valores posibles para escenarios deseados. 

- Taller 3: se discutieron los escenarios ambientales definitivos. 
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Interesan para este informe, los aportes realizados para los escenarios tendenciales. 

No se consideraron los aspectos socioeconómicos debido a que los mismos serán abordados 

desde otras dimensiones, para ser luego integradas en un taller común. 

Descripción problemas generales de cada ambiente definido en el libro 

El libro tomó como base las conclusiones del Informe Físico Ambiental del Marco Estratégico 

Mendoza 2012 (UNCuyo, 2004). Se resumen a continuación los principales problemas según 

las áreas definidas: 

 Los ambientes de ecosistemas naturales 

Son de gran potencial para el desarrollo de la Provincia.  Sus principales valores ambientales 

son la rica biodiversidad, presencia de bosques nativos asociados a numerosos servicios 

ambientales. Presentan alta fragilidad, ya que se trata de ecosistemas típicos de zonas áridas. 

Se ven amenazados principalmente por los siguientes factores: explotación petrolera y minera 

sin controles adecuados, privatización de tierras, mal manejo de ganadería, incendios, 

desarrollo poco sustentable del turismo. Se asocian los peligros de desertificación, reducción y 

fragmentación de hábitats, pérdida de biodiversidad y pérdida capacidad de resiliencia frente a 

cambios como el Cambio Climático. Se evidencia la necesidad de ampliar sistema de ANP 

considerando la incorporación de reservas de agua dulce (glaciares, cuencas hídricas), realizar 

inventarios de ecosistemas naturales, revalorar el patrimonio natural, así como desarrollar 

turismo sustentable. Las zonas críticas destacadas corresponden a las llanuras centro-oeste de 

la provincia (Departamento de General Alvear y Ñacuñán), así como el desierto de Lavalle 

debido a la deforestación de bosques de algarrobo y sobrepastoreo.  

 Los oasis de riego 

Están comprometidos por la reducción de la cantidad y calidad del recurso hídrico, el más 

comprometido es el Oasis Norte. El principal problema es  la escasez hídrica (generada por 

aumento de la demanda, baja eficiencia de manejo del agua, contaminación de la misma). El 

exceso de contaminación salina de aguas subterráneas en algunas zonas, pone en riesgo la 

disponibilidad de este recurso. Asimismo el ascenso y salinización de la capa freática está 

degradando suelos en los tres oasis. Otro fenómeno actual es la fragmentación de tierras 

fértiles por avance de zonas urbanas  

 Los ambientes urbanos 

Presentan gran desequilibrio territorial en cuanto a la distribución de la población. Esto 

provoca agravamiento de los problemas ambientales por concentración  e intensificación de 

las actividades. La concentración de la contaminación atmosférica, agravada por la escasez de 

espacios verdes. A su vez en estas zonas, aumenta la producción de residuos sólidos, vuelco de 

efluentes líquidos y cloacales en canales de riego o lecho de ríos, con impacto en oasis de riego 

y ambientes naturales siendo deficiente el tratamiento de los mismos.  El Gran Mendoza crece 

hacia el oeste, zona de piedemonte: generando exposición a amenazas aluvionales y sísmicas. 

El primero especialmente por degradación del ecosistema sumamente frágil y de importantes 

valores ecosistémicos como es el piedemonte. A su vez, está creciendo hacia el Este y Sureste, 

zonas con suelos de gran potencial agrícola, lo que acelera el proceso de fragmentación de 

tierras fértiles. Evidente desequilibrio territorial del Gran Mendoza respecto de los otros 



 

centros urbanos, por lo que en estos otros es menor la presión antrópica. La prestación de 

servicios y comunicación hacia zonas rurales de baja densidad de población es limitada por 

este motivo las fuentes de trabajo rural se minimizan provocando migración a las periferias 

urbanas. Debido a lo todo lo antes mencionado, los costos económicos no previstos son 

numerosos y van en aumento.  

 

 Ejes importantes del contexto general (Factores determinantes del ambiente)  

- Cambio Climático Global  

- Desequilibrio territorial: expresado en los cambio en los usos del suelo y usos del agua. 

- Macro estratégico: expresado en la gestión y control ambiental del Estado, así como 

en la gestión de la Ciencia y Técnica.  

 

Sistema de indicadores seleccionados 

 

 

Área Aspecto Escala Variable Indicador Unidad de medida Fuentes

períodos 

abarcados

Estratégico Mendoza

Gestión y control 

ambiental del Estado

Prespuesto de Subsecretaria de 

Medio Ambiente Gasto corriente en $ y % de PBG

F.Amb: diarios los antes y 

Presupuesto Ordinario de mza. 2006-2007

a. Distribución usos del suelo

% y superficie total por uso

Trabajo Gullot y Soria, datos 

aportados por DOADU, Dir. 

Mineria, Dir. Estadisticas y 

Censos, Dir. Ganadería. 2004

b. Uso domestico

 b.1. % de territorio ocupado por 

población urbana y

 b.2. % de superficie 

impermeabilizada del pedemonte 

Marco estratégico 2012- 

2004

c. Superficie cultivada
c.1. Cultivos

c.2. Sup.cultivada de vid 
DEIE- Censos agropecuario 

nacional 2002

a. Distribución de asignación de 

agua por sectores económicos % de uso según sectores

Marco estratégico 2012- 

2004

b. Balance hídrico

Hm3 disponible y asignado y % de 

exceso en cuenca
Marco estratégico 2012- 

2004

c. Stress hídrico

Indice de stress hidrico por cuenca. 

m3/hab año
Marco estratégico 2012- 

2004

a. Consideraciones y posibles 

impactos Consideraciones del Panel IPCC

www.cambio-climatico.org, "Plan 

Ambiental documento base 

2007" Sec. Amb Mza. 2007

b. Impactos en Mendoza

Retroceso de principales glaciares y 

variables meteorológicas

Trabajo: "Los glaciares argentinos 

y el clima en los siglos XX y XXI, 

2006".Leiva y otros. 2007

Usos suelos
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Clima

Libro "Futuro ambiental de Mendoza: Escenarios"

Territorial

Mendoza, 

Gran Mza y 

otros centros 

Usos del agua

Región y 

Mendoza
Cambio Climático Global



 

 

efiencia de riego

%eficiencia de distribución 

aplicación y total y %  y km de 

canales revestidos por cuenca

estimaciones CRA- INA/ sir. De 

gestion hidrica del Dir. De 

Irrigación de mendoza. 2003 y 2007
contaminación salina agua 

subterráneo conductividad electrica en uS/cm
CRA-INA

1998-2005

contaminación de agua 

superficial

has de superficie regada con 

contaminantes en ACRE y fuera de 

ACRE

Marco estrategico 2012- 

2004

basura en cauces de riego

% presupuesto de inspección 

destinado a limpieza de cauces

Consejo  de Asociaciones de 

Inspección de Cauces del Río 

Mendoza. 2006

superficie cultivada bajo riego 

subterráneo y superficial

has de superficie cultivada % de 

forma de riego

Marco estrategico 2012- 

diagnostico fisico ambiental 

uncuyo. 2004

salinización de suelos y 

profundidad de nivel freática

% superficie afectada por salinidad y 

nivel freática según grado afectación

texto"evolución de salinidad de 

suelos por readíos e incultos en el 

área de Río Mendoza 1973/1974/2

002

uso agricola

uso agrícola 
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agua

Cuencas 

norte, centro 

y sur

Suelo

Cuencas 

norte, centro 

y sur

a.1. Mendoza: miles de m3/ mes y 

m3/ seg

informe económico primer 

semestre DEIE, Area de 

indicadores de coyuntura, sobrela 

base de información de obra 

sanitaria mendoza.
1998-2006

a.2. Gran Mza y otros centros: 

Produccción estimativa de agua 

potable por hab-día

EPAS-INDEC

2001-2003

b. Eficiencia en el uso de agua 

potable

b.1. Producción de agua potable por 

hab día

b.2. Consumo promedio por 

vivienda de agua potable hab-día

Instituto Nacional del Agua 

1992

miles de m3/ seg y 1/seg

informe económico primer 

semestre DEIE, Area 

deindicadores de coyuntura, 

sobrela base de  información 

OSM
1998-2006

efluentes generados totales y 

evacuados. Mendoza 1998-2005

efluentes generados y evacuados 

según nivel tratamiento expresados 

l/seg y en %. Año 2005
plantas depuradoras de desagues 

cloacales. Mendoza
Fasciolo, INA-CELA 2007

2007

c. Contaminación de agua 

subterránea con nitratos

Rangos de concetración de nitratos 

en acuíferos suyacente al Gran Mza, 

según nivel de explotación

INA-CELA basado en en trabajos 

de investigación del CRA-INA

1993-2006

d. Accesibilidad agua potable y 

sistema cloacales

% población servida agua  potable y 

% población servida sistema 

cloacales

indec. Censo nacional de Pob y 

Vivienda 1991. EPAS
2001

m2/hab urbano
datos fundación Por la Reserva

2009
espacios verdes publico expresados 

en m2/hab-urbano por 

departamento de Mza.

INDEC.DEIE, Municipios Mendoza.

2006

generación RSU tb/día, tb/hab, día, y kg/hab día

sistema de desarrollo sostenible 

para argentina 2006
2001-2005

tipo de disposición y 

composición % disposición y composición

plan ambiental documento base 

2007. inedito basado en datos de 

la Dir. Saneamiento y control 

ambientakm sec medio ambiente 

mza
2006

Aire

Gran 

Mendoza

calidad de aire
factores que inciden e calidad 

del aire y contaminantes 

monitoreados

PB/per cápita, vehículos por 

habitante ug/m3, ppm, ppb

plan ambiental documento base 

2007, secreta ambiente mendoza

2005

a. Producción de agua potable

b. Generación de líquidos 

cloacales y efluentes evacuados 

con tratamiento secundario

ocupación de suelo espacios verdes públicos

Suelo y basura

Mendoza, 

Gran 

Mendoza y 

otros centros

Mendoza, 

Gran 

Mendoza y 

otros centros

Uso urbano domesticoAgua

basura ( RSU)

INA-CELA basado en datos DEIE
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Síntesis de tendencias validadas por el libro por ambiente  

 

Área Aspecto Macrotendencias 
  

Tendencias 
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Territorial. Usos 

del suelo. Usos 

del agua 

Aumenta el 

desequilibrio 

territorial y 

conflicto por usos 

del suelo 

1 

Incrementa el desequilibro territorial. 

Continúa el proceso de expansión del Gran Mendoza y de la 

ocupación del suelo para uso residencial, hacia zonas 

productivas  y de alto riesgo de catástrofes naturales 

(piedemonte).  Se acentúa la urbanización no planificada.  

2 

Incrementa la superficie implantada con vid. 

El sector vitivinícola tiene una gran participación respecto a la 

superficie implantada. La superficie con vid aumentó con una 

tasa de 1,7% anual (para los años 2001, 2005), duplicándose 

en la zona centro para ese intervalo (Tunuyán superior). 

Continúa el proceso. 

Aumentan efectos 

del Cambio 

Climático. 

Respecto al déficit 

hídrico es la 

cuenca norte la 

más comprometida 

3 

La cuenca del río Mendoza continúa siendo la más 

comprometida en su relación oferta-demanda y presenta  

stress hídrico crítico (cantidad de agua dulce por habitante 

por año).  

Con el crecimiento de la población y actividad agrícola, se 

intensifica el índice de Stress.  

Climático.  

Cambio Climático 

Global 

4 

 

El Cambio Climático acentúa la escasez de agua y desafíos 

para la agricultura. 

En los próximos 20 años es posible prever un aumento de la 

temperatura mínima y máxima promedio de 1°C y una 

disminución de 12% de los caudales de los ríos de montaña 

por el menor volumen de los glaciares.  

--> Aumento de la precipitación en el llano, disminución de las 

precipitaciones, incluso níveas, en el Oeste.  

--> Intensificación de la radiación solar, temperaturas más 

altas, menor disponibilidad de agua para el riego y mayor 

humedad en el ambiente, aumento de riesgos ante eventos 

extremos (tormentas y sequías). 
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Recurso Hídrico 

Disminuye 

disponibilidad de 

agua por 

contaminación, 

menor oferta y 

mayor demanda. 

5 

Se mantiene producción y eficiencia en el uso doméstico de 

agua potable en el Gran Mendoza, así cómo su consumo per 

capita. Mientras que la demanda crece paulatinamente. 

Se mantiene el consumo de agua potable en Gran Mendoza, 

en promedio de 280l/hab.día. La eficiencia de distribución es 

baja, cerca de 64%, se estima que se mantendrá. 

embalses y lagos nivel de contaminación estado eutrófico PRSAP, SAGPyA, DGI, y OEI 2007

áreas naturales protegidas cantidad y superficie ocupada % superficie sobre total provincial

diario los andes, basada en 

información Dir. Recursos 

Naturales y Renovables de Sub. 

Medio ambiente 2006

áreas turísticas

recolección residuos sólidos del 

Aconcagua y Perilago de 

Potrerillo kg/visitante y tn

Dir. Recursos Naturales y 

Renovables de Sub. Medio 

ambiente 

1996-

1997/2006-

2007
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agua y suelo Mendoza



 

6 

Leve crecimiento de efluentes cloacales evacuados en redes 

y con tratamiento secundario (1% al 2030) 

 El 55% de los efluentes totales de la provincia son evacuados 

en redes. De éstos el 92% tiene tratamiento secundario. El 

valor se encuentra desequilibrado entre el Gran Mendoza y 

otros centros. 

7 

La concentración de nitratos en acuíferos subyacentes al 

Gran Mendoza aumenta considerablemente en los 3 niveles 

de explotación, imposibilitando la incorporación de aguas 

subterráneas como fuente alternativa para la demanda de 

uso doméstico en el Gran Mendoza. 

Los valores al 2006 eran de  95mg/l, 55mg/l y 37mg/l para el 

primer, segundo y tercer nivel de explotación 

respectivamente. La proyección indica que aumenta 

alcanzando en los 3 niveles valores superiores a 60mg/l para 

el 2015 y más de 100mg/l para el 2030. 

Aumento de 

conflictos entre 

usos del agua por 

escasez  

8 

Aumento de conflictos entre usos  y usuarios del agua.  

La necesidad de agua se expande en los aglomerados urbanos 

y su ritmo de extracción aumenta con el crecimiento 

demográfico. La disponibilidad disminuye como consecuencia 

de la contaminación y por efectos del cambio climático, por el 

cual es de esperarse que aumenten sensiblemente los 

conflictos de asignación entre usos alternativos y entre 

usuarios de las cuencas hídricas. 

Recurso Suelo:  

Espacios verdes y 

RSU 

Aumenta la 

contaminación 

atmosférica y la 

generación de RSU, 

mientras que los 

espacios verdes 

relativos por 

habitante 

disminuyen. 

(Problema de 

concentración de 

habitantes). 

9 

La superficie con espacios verdes se mantiene constante. 

Se sugiere 10 a 20m
2
 de espacio verde por habitante en 

ciudades de más de 100.000 hab. Nuestros conglomerados no 

superan los 5m
2
/hab. 

10 

Aumenta la generación de RSU siguiendo el ritmo de 

crecimiento de la población. Aumentan los rellenos 

sanitarios y disminuyen  los basurales a cielo abierto en los 

principales centros urbanos (con aplicación del Plan 

Provincial de RSU). 

De los actuales 811tn/día de RSU en la provincia 

(0,75kg/hab/día), se proyecta 1.382tn/día para el 2015 y 

1.626tn/día para 2030. Prevaleciendo en la composición el 

papel, cartón y plástico. Incrementan los RSU en cauces. 

Calidad de Aire 

(Gran Mza) 
11 

La contaminación del aire y ruido en el área metropolitana 

crece notablemente. 

Es de esperar que el problema se agudice, por el crecimiento 

de la población, el crecimiento sin control del parque 

automotor, la resistencia al cambio de hábitos de las 

personas en la forma de trasladarse y el poco control sobre 

las industrias que contaminan. 
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Recurso Hídrico 

Uso agrícola.  
La disponibilidad 

de agua para riego 

disminuye como 

consecuencia de la 

contaminación por 

efluentes líquidos y 

RSU, así como por 

el crecimiento de 

la demanda para 

uso doméstico. 

12 

La eficiencia de conducción y distribución de agua en la 

cuenca del río Mendoza y también del río Tunuyán Inferior 

se encuentran en 46% y 61% respectivamente y mejoran 

levemente. La impermeabilización de canales de riego 

aumenta moderadamente.  

Se prevé leve mejora hacia el 2030 a un máximo de 60% para 

el río Mendoza y para el 70% del Tunuyán Inferior. Con 

respecto a la eficiencia de aplicación, gira en torno a 59% y 

67%, y se estima que hacia el 2030 el máximo posible a 

alcanzar sería de 70% para ambas cuencas. 

LA impermeabilización para la Provincia se aproxima al 10% 

del total y aumenta a una tasa de 0.5% anual.  

  13 

La contaminación salina de agua subterránea para el 

acuífero norte crece  restringiendo su disponibilidad para 

riego.  

Esto puede llevar al abandono de zonas de riego. También en 

el oasis sur la tenencia es a aumentar niveles de salinidad.  

El agua superficial también aumenta su contaminación por 

efluentes domésticos,  industriales y RSU, aumentando zonas 

ACRE y afectando salud pública y producción agrícola. 

Suelo 

Crecen problemas 

de salinización de 

suelos y pérdida de 

tierras fértiles 

14 

Se incrementa la salinización del suelo en zona cultivada del 

oasis Norte y Sur.  

La superficie de suelo afectado por salinidad nivel ligera-

media en la zona cultivada del río Mendoza representa 

actualmente cerca del 50% del total, estimándose que 

aumente a 56% hacia el 2015 y 62% a 2030.  

15 

Pérdida considerada de tierras fértiles y con derecho a riego 

por el avance urbano. 

Continúa la expansión de la frontera agrícola hacia zonas 

que dependen del agua subterránea con creciente 

sobreexplotación de acuíferos. 
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Agua y suelo 

  16 

Continúa la eutrofización instalada en algunos embalses de 

agua y se inicia este proceso en los embalses nuevos. 

El Embalse Potrerillos, actualmente, presenta un estado 

oligotrófico y se estima que hacia el 2030 el avance del 

proceso se agudice.   

  17 

Deficiente gestión de ANP y conservación integral del 

territorio. 

El porcentaje de áreas naturales protegidas en el territorio 

provincial, se encuentra actualmente en 11,9% del total del 

territorio. Si bien ha aumentado significativamente en los 

últimos años, la gestión de las mismas es deficiente. 

Continúa la 

contaminación de 

agua, degradación 

del suelo y pérdida 

18 Continúa la contaminación de agua, suelo y presencia de 

basura en zona de secano, debido a actividades petroleras y 

turísticas. 



 

de biodiversidad 

Continúa aumentando la degradación del suelo y pérdida de 

biodiversidad por erosión y desertificación. Habrá nuevos 

conflictos por el uso del suelo (minero, petrolero, turístico,  

áreas protegidas)  

 

Otros 

generales 

19 
Aumenta la información y conocimiento científico sobre el medio ambiente y sus 

limitaciones para el uso. 

20 
Es acotada la aplicación del marco regulatorio ambiental, de control y sanciones lo 

que dificultará políticas de desarrollo sustentable con consenso social. 

21 
Mejora la educación y conciencia ambiental de la población, factores de presión 

para lograr objetivos de desarrollo sustentable. 



 

4.2 Resultados e interpretaciones del libro. Información estadística de los indicadores  y 

tendencias 

4.2.1 Factores determinantes del ambiente  

 

Tabla 1. Valores de los indicadores ambientales en escenario tendencial y deseado. Año base, 

2015 y 2030.  

 

 Aspecto territorial. Usos del Suelo 

1. Incrementa el desequilibro territorial: el incremento la población y la densidad urbana, 

favorece la continuidad del proceso de expansión del Gran Mendoza y de la ocupación del 

suelo para uso residencial hacia zonas productivas y de alto riesgo de catástrofes naturales 

Indicador – Áreas 

Año base, 

último 

dato 

observado 

o estimado 

Tendencia

l 

 2015 

Deseable 

2015 

Tendencial 

2030 

Deseable 

2030 

FACTORES DETERMINANTES DEL AMBIENTE 

Aspecto territoriales 

Población total 

(cantidad de 

habitante)   

Mendoza 
1.693.261      

año 2006  
1.852.017  1.845.650  2.140.506   2.099.640 

Densidad Gran 

Mendoza 

(hab/km2) 

Godoy Cruz, 

Guaymallén y 

Capital 

1.969 

hab/km2 

 

> 2.000 

hab/km2 

 

 

> 2.350 

hab/km2 

 

  

Relación población 

urbana sobre 

población total (%)  

Mendoza 
79%                             

año 2006 
81%  

  

83%    

Superficie cultivada 

(ha) de Vid 
Mendoza 

152.926 

ha              

año 2005 

>170.000 ha   
> 210.000 

ha 
  

Cambio climático global 

Posibles Impactos 

climáticos en la 

Región y Mendoza  

con fuertes 

influencia en vid 

Temperatura 

(°C) 

   Aumento 

prom. 1°C 

mín. y máx. 

 

Caudales de 

ríos (menor 

volumen de 

glaciares) 

   
Disminución 

de 12% 

promedio 

 

Frecuencia 

de lluvias y % 

de humedad 

   
Probables  

aumentos 

 



 

(piedemonte). Se acentúa la urbanización no planificada e impermeabilización del 

piedemonte.  

 

Según la presente clasificación, la población urbana corresponde a 79% del total, 

mientras que la rural (de oasis y secano) el 21%. La primera corresponde a apenas 0,25% del 

territorio mendocino, y la segunda a 2,7%.  

Esto marca un fuerte desequilibrio territorial, y consecuente concentración de los 

asentamientos humanos y sus impactos en 3% del territorio. Se espera para 2015 un aumento 

de 81% de la población urbana sobre el total, y para el 2030, aumentaría el 83%76. 

 Lo mismo ocurre con la densidad, concentrándose 886.357hab/km2 aprox. En el Gran 

Mendoza. Se espera para el 2015 una densidad mayor 200.000hab/km2 para el Gran Mendoza. 

2. Incrementa la superficie implantada con vid: el sector vitivinícola tiene una gran 

participación respecto a la superficie implantada. La superficie con vid aumentó con una 

tasa de 1,7% anual (para 2001, 2005), duplicándose en la zona centro para ese intervalo 

(Tunuyán superior). Continúa el proceso, el cual tiene un gran impacto debido a la 

implantación de áreas de piedemonte en el oeste del oasis centro, así como también 

                                                           
76

Población urbana (%): La participación de la población urbana sobre la población total de Mendoza para 2006, 
2015 y 2030 se proyectó por método lineal, utilizando la tasa de variación de la población total y la de población 
urbana para el periodo 1991-2001. La diferencia entre el porcentaje de población total y urbana permite obtener la 
rural. 

 



 

implica un incremento en la demanda de agua y perforaciones en zonas de recarga de 

acuíferos.  

 

 

En Mendoza, la tasa de crecimiento de la superficie implantada para el período 2001-

2005 se aproxima a 1,7% anual promedio. Los departamentos que más aumentaron su 

superficie cultivada son San Carlos, Tunuyán, Tupungato y Luján de Cuyo, con una tasa anual 

de 7,99%, 7,2%, 4,65% y 3,08% respectivamente. 

El crecimiento de la superficie cultivada con vid es más importante en la zona Centro 

donde representa el 36% de las casi 10.000ha de crecimiento en total. En la zona Este, Cuenca 

del Tunuyán Inferior es del 32 % y en la zona Norte, Cuenca del Río Mendoza es del 25%. A la 

zona Sur solo le corresponde el 7% del total.  

Con respecto al uso de la tierra y específicamente el destinado al oasis agrícola, la 

superficie implantada supera el 70% en el cual el sector vitivinícola tiene una gran 

participación. Para la temporada 2005 la cantidad de hectáreas con vid ascendieron a 152.926, 

registrando un aumento anual de 1,7% comparando la temporada 2001. Los especialistas 

proyectan aproximadamente que para los años 2015 y 2030 la superficie implantada con vid 

pase las 170.000ha y 200.000ha respectivamente.    

 

 Usos del Agua y Cambio Climático Global 

3. La cuenca del río Mendoza continúa siendo la más comprometida en su relación oferta-

demanda y presenta  stress hídrico crítico (cantidad de agua dulce por habitante por año).  

Con el crecimiento de la población y actividad agrícola, se intensifica el índice de Stress.  



 

 

La tabla expresa que la cuenca más comprometida es la cuenca Norte, en cuanto a la 

relación de oferta-demanda de agua, disponiendo de un exceso de apenas 5,4% sobre la 

asignación. La cuenca que cuenta con mayor exceso de asignación de usos (mayor 

disponibilidad) es la cuenca sur, con 77,1%. 

 Stress hídrico 

 

Es una medida representativa de la cantidad de agua dulce por habitante y por año. 

Considera nivel crítico cuando es inferior a 1.700m3/hab año. Considera las necesidades 

hídricas de los habitantes sin tener en cuenta la importancia relativa de los sectores 

económicos (agricultura, industria, minería). La tendencia del Índice es disminuir a medida que 

aumenta la población y la superficie cultivada que son los dos sectores de mayor consumo de 

agua. La cuenca del Río Mendoza es la más comprometida, considerándose crítica.  

4. El Cambio Climático acentúa la escasez de agua y desafíos para la agricultura. 

En los próximos 20 años es posible prever un aumento de la temperatura mínima y 

máxima promedio de 1°C y una disminución del 12% de los caudales de los ríos de 

montaña por el menor volumen de los glaciares. Principales consecuencias: 



 

 Aumento de la precipitación en el llano, disminución de las precipitaciones, incluso 

níveas, en el Oeste.  

 Intensificación de la radiación solar, temperaturas más altas, menor disponibilidad de 

agua para el riego y mayor humedad en el ambiente, aumento de riesgos ante eventos 

extremos (tormentas y sequías). 

El Panel Intergubernamental del Cambio Climático y la comunidad científica reconocen 

numeroso impactos q afectan especialmente la actividad agrícola, la biodiversidad, el régimen 

de precipitaciones y disponibilidad de recurso hídrico, la salud humana por modificación en la 

distribución de plagas y vectores de enfermedades. Argentina y Mendoza, por sus condiciones 

geográficas y socioeconómicas, representan una zona muy vulnerable al Cambio Climático y 

variabilidad climática, planteando el desafía de generar herramientas de fortalecimiento para 

adaptarse a los cambios y hacerle frente a la problemática. Este fenómeno, junto con el 

cambio en los usos del suelo, son los principales  factores determinantes de cambios 

ambientales a nivel global y local.  

En la mayoría de los glaciares de  los Andes el impacto es la disminución de espesor 

durante los últimos 100 años. Proceso acelerado durante las últimas décadas.  

Para el caso de la Provincia de Mendoza los modelos están mostrando un aumento de la 

precipitación en el llano, pero con una disminución de las precipitaciones, incluso níveas, en el 

Oeste, próximo a la cordillera. De acuerdo a la opinión de especialistas en el tema, una intensa 

radiación solar, temperaturas más altas y menor disponibilidad de agua para el riego y mayor 

humedad en el ambiente, serían las amenazas para la estabilidad de la vitivinicultura 

argentina, que asoman detrás de los pronósticos de cambio climático del hemisferio Sur. En los 

próximos 20 años es posible prever un aumento de la temperatura mínima y máxima 

promedio de 1°C y una disminución del 12% de los caudales de los ríos de montaña por el 

menor volumen de los glaciares77. 

                                                           
77Estimación para el escenario tendencial al 2030 basadas en opiniones de expertos del CIMA, IANIGLIA-CONICET y CRYCIT 



 

4.2.2 Ambiente de oasis urbano 

Tabla II: Valores de los indicadores ambientales en escenario tendencial y deseado. Año base, 

2015 y 2030. 

Indicador – Áreas 

Año base, 

último 

dato 

observado 

o estimado 

Tendencial 

 2015 

Deseable 

2015 

Tendencial 

2030 

Deseable 

2030 

AMBIENTE DE OASIS URBANO 

Agua 

Consumo de agua                    

(l/hab día) 

Gran 

Mendoza 

280 l/hab día  

año 1992  

280 l/hab 

día 

210 l/hab 

día 

280 l/hab 

día  
100 l/hab día  

Eficiencia en uso 

doméstico (%) 

Gran 

Mendoza 

64%                               

año 2005 
64%  73%  64%  85%  

Efluentes cloacales 

con tratamiento 

secundario (% 

sobre el total de 

efluentes 

evacuados)  

Mendoza 
92%                           

año 2005 
92%  100%  93%  100% 

 

Contaminación 

Agua Subterránea 

por nitratos (mgl-1) 

según nivel 

explotación 

Acuífero 

Norte 

1° 
95 mgl-1 

año 2006 
119 mgl-1 

< 45 mgl-

1 
159 mgl-1 < 45 mgl-1 

2º 
55 mgl-1 

año 2006 
79 mgl-1 

< 45 mgl-

1 
119 mgl-1 < 45 mgl-1 

3° 
37 mgl-1 

año 2006 
62 mgl-1 

< 45 mgl-

1 
104 mgl-1 < 45 mgl-1 

Suelo 

Espacios verdes 

públicos en 

ciudades con más 

100.000 hab. 

urbanos (m2/hab) 

Capital, 

Godoy. 

Cruz, 

Guaymallé

n y Maipú  

5,00 

m2/hab                

promedio 

año 2006 

5,00 

m2/hab 

10,00 

m2/hab 

6,00 

m2/hab 

15-20 

m2/hab 

Generación de 

Residuos Sólidos 

Urbanos (tn/día) 

Región 

Metropolit

ana  

811,60 

tn/día                         

año 2006 

1.382,19 

tn/día 

889 

tn/día 
1626 tn/día 1.046 tn/día 

Tipo de disposición 

final de RSU en 

municipios de más 

de 100.000 

habitantes. 

Capital, 

Godoy. 

Cruz, Gllén, 

Las Heras, 

Maipú, San 

Martín y 

San Rafael   

50 % BCA                    

50 % RC                   

año 2006 

Implement

ación 

parcial Plan 

Provincia  

RSU 

Implemen-

tación total 

del Plan 

Provincia 

de RSU  

Implemen-

tación 

parcial del 

Plan 

Provincia 

de RSU  

Implemen-

tación total del 

Plan Provincia l 

de RSU 

Aire  



 

Contaminación 

atmosférica con 

emisión fuentes 

móviles (μg/m3) 

Partícula 

Suspendida 

Total 

168 μg/m3 238 μg/m3   355 μg/m3   

Nitrógeno 212 μg/m3 236 μg/m3   276 μg/m3   

Hidrocarburo 839 μg/m3 
1.265 

μg/m3 
  

1.974 

μg/m3 
  

Monóxido 
4.186 

μg/m3 

5.736 

μg/m3 
  

8.319 

μg/m3 
  

 Recurso hídrico 

5. Se mantiene producción y eficiencia en el uso doméstico de agua potable en el Gran 

Mendoza, así como su consumo per cápita. Mientras que la demanda crece 

paulatinamente. Se mantiene el consumo de agua potable en Gran Mendoza, en 

promedio de 280 l/hab.día. La eficiencia de distribución es baja, cerca de 64%, se estima 

que se mantendrá. 

 Producción de agua potable en Mendoza 

 

Para construir el indicador denominado EPAS (2003) se utilizó el dato de producción de 

agua potable de la Tabla II.1.1.1 para el año 2003, 18.130 miles m3/mes, y  la cantidad de 

población servida en Mendoza según sitio web del Ente Regulador de Agua de Mendoza 

(EPAS)78 para ese mismo año. De igual modo para el indicador INDEC (2001) se utilizó la 

producción de agua potable provincial para el año 2001 según Tabla II.1.1.1, 17.300 miles 

m3/mes, y la cantidad de población servida con agua corriente, 1.235.018 personas,  según 

censo nacional de personas 2001 del INDEC79. 

La producción promedio según EPAS (2003) es de 460 l/hab.día, y según el INDEC-DEIE 

(2001) de 470 l/hab.día. Se espera que se mantengan estos valores.  

 Consumo promedio en vivienda de agua potable habitante-día 
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Ver en sitio web de EPAS, Distribución de los servicios por operador. 
http://www.epas.mendoza.gov.ar/html/prestadores.html 
79

Ver en sitio web de INDEC, Resultado Provinciales de Censo 2001, Provincia de Mendoza. Población, condiciones 
sanitarias. http://www.indec.gov.ar/censo2001s2_2/ampliada_index.asp?mode=50  



 

A partir de los resultados arrojados de la sistematización de las encuestas realizadas en el Gran 

Mendoza, por el INA-CELA80 (1992) con la participación de OSM, sobre viviendas con 

medidores instalados pero no aplicados en la facturación (es decir a canilla libre y no por cobro 

volumétrico) se obtuvo el promedio de consumo en vivienda de agua potable por persona: 

Según INA-CELA      (1992) 

Promedio ponderado:          280 l/hab-día 

                                                  Clase alta:                438 l/hab-día 

                                                  Clase media:            292 l/hab-día 

                                                  Clase baja:               250 l/hab-día 

Se puede inferir que el consumo promedio de agua potable por persona en el Gran 

Mendoza es extrapolable al consumo promedio de la provincia.  

El consumo ponderado para la Provincia es de 280 l/hab.día, y se espera que este valor 

se mantenga para los años 2015, 2030. 

 Eficiencia en el uso de agua potable 

 

La eficiencia en el uso de agua potable es entre el 61 y 67 %. Se considera que la demanda 

aumenta al ritmo del crecimiento de la población, mientras que la producción, consumo per 

cápita y eficiencia no varían.  

6. Leve crecimiento de efluentes cloacales evacuados en redes y con tratamiento 

secundario: El 55% de los efluentes totales de la Provincia son evacuados en redes. De 

éstos el 92% tiene tratamiento secundario. Se espera un leve aumento alcanzando el 93% 

al 2030. El valor se encuentra desequilibrado entre el Gran Mza y otros centros. Esto 

favorece la contaminación con nitratos de acuíferos.  

                                                           
80

 Investigación inédita realizada por especialista del Centro de Economía, Legislación y Administración del Agua 
perteneciente al Instituto Nacional del Agua (INA-CELA). 



 

 

Para toda la provincia la generación de efluentes para el período 1998-2005 observó 

una tasa de crecimiento anual promedio de 0,89%, lo que es inferior a la tasa de crecimiento 

del agua potable.  

Si toda la población con agua potable tuviese recolección de efluentes con sistemas 

cloacales, los volúmenes de generación deberían estar aproximadamente en 16.600 miles 

m3/mes (para el año 2005 y estimando un 15% de uso consuntivo de agua y 85% de efluente). 

Por lo tanto la evacuación mensual de efluentes representa en el 2005 un poco más 

del 50% de la generación estimada de efluentes.   

 

Fuente: Estimaciones INA-CELA basado en datos aportados por DEIE. 



 

 
De los efluentes evacuados, el 90,9 % recibe tratamiento secundario en el 2005.  
Más del 80 % de los efluentes que se evacuan en Mendoza corresponden al Gran Mendoza 

7. La concentración de nitratos en acuíferos subyacentes al Gran Mza aumenta 

considerablemente en los 3 niveles de explotación, imposibilitando la incorporación de 

aguas subterráneas como fuente alternativa para la demanda de uso doméstico en el 

Gran Mendoza: los valores al 2006 eran de 95mg/l, 55mg/l y 37mg/l para el primer, 

segundo y tercer nivel de explotación respectivamente. La proyección indica que aumenta 

alcanzando en los 3 niveles valores superiores a 60mg/l para el 2015 y más de 100mg/l 

para el 2030. 

La Organización Mundial de la Salud dice que el valor recomendado para nitratos en aguas 

es menor a 45mg/l, aceptable de 50 a 100mg/l y no recomendado cuando es mayor a 100mg/l. 

El Código Alimentario Argentino establece como máximo un valor de nitrato en agua destinada 

a consumo humano de 45mg/l. 

El ión nitrato contenido en el agua subterránea constituye un indicador de los procesos de 

contaminación orgánica y rara vez su presencia se debe al aporte de formaciones geológicas que 

conforman los acuíferos (Álvarez, A, 199381). 

La pérdida de aptitud del agua para el consumo humano por contaminación con nitratos  

origina problemas de índole económica y social y  supone la futura inhabilitación de un recurso 

para uno de sus usos más importantes.  

En la cuenca Norte de Mendoza se han establecido 3 niveles de explotación de las aguas 

subterráneas con profundidades variables de <80m de 80 a 100m y de 100 a 180m. 

De acuerdo a la información suministrada por el INA (1993 y 2006) en los últimos años se ha 

observado un incremento en la contaminación con nitratos en el segundo y tercer nivel de 

explotación del acuífero subyacente al aglomerado Mendoza. Se ha detectado que solo el 20% del 

área posee valores de concentración de nitratos inferiores a 45mg/l. 
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Álvarez, A. (1993). “Estudio de la contaminación del agua subterránea. Salinización de acuíferos y contenido de 
arsénico, flúor y nitratos. Zona Norte, provincia de Mendoza”. CRAS San Juan, Argentina (Documento interno DI 
214). 



 

 

La concentración de nitratos en los acuíferos subyacentes al aglomerado Mendoza se sitúa 

en valores de 95mg/l, 55mg/l y 37mg/l para el primer, segundo y tercer nivel de explotación 

respectivamente. La proyección indica que aumenta considerablemente en el 2015 alcanzando 

en los 3 niveles valores superiores a 60mg/l. Esto imposibilitará la incorporación de aguas 

subterránea como fuente alternativa para satisfacer la demanda para uso doméstico en el 

Gran Mendoza.   

8. Aumento de conflictos entre usos  y usuarios del agua: a partir de los considerados 

anteriores se evidencia que la necesidad de agua se expande en los aglomerados urbanos y 

su ritmo de extracción aumenta con el crecimiento demográfico. La disponibilidad 

disminuye como consecuencia de la contaminación y por efectos del cambio climático, por 

el cual es de esperarse que aumenten sensiblemente los conflictos de asignación entre 

usos alternativos y entre usuarios de las cuencas hídricas. 

Deberán tenerse en cuenta estos escenarios conflictivos para una gestión eficiente e 

integral del recurso hídrico.  

 Recurso suelo. Espacios verdes y generación de Residuos Sólidos Urbanos 

9. La superficie con espacios verdes se mantiene constante: Los estándares internacionales 

sugieren 10 a20 m2 de espacio verde por habitante en ciudades de más de 100.000 hab. 

Nuestros conglomerados no superan los 5m2/hab. 

La superficie con espacios verdes refleja la cantidad de metros cuadrados de espacios 

verdes por cada habitante que reside en un área urbana. No se encuentra una definición clara 

y única sobre qué se considera como espacios verdes y sobre la forma de medirlos.  

Para la construcción del indicador se definió a los espacios verdes de carácter público a las 

plazas, parques, plazoletas, rotondas y bulevares; cuyos mantenimientos están a cargos de las 

municipalidades. Responde a la concepción de que el hombre vive en las ciudades, ámbito en 

el que la gente necesita alcanzar sus objetivos personales, familiares y sociales encontrando en 

ellas un espacio de vida y una identidad. Por lo tanto los espacios verdes públicos cumplen 

variadas funciones dentro del ambiente urbano: valor estético, urbano, social, científico y 

ambiental.  

En general el estándar internacional que la Organización Mundial de la Salud (OMS) fija 

como óptimo para ciudades entre 100.000 a 500.000 habitantes  1 (una) a 2 (dos) hectáreas 



 

(has.) por cada 1000 habitantes. En claro, 10 a 20 m2/hab distribuidos equitativamente en 

forma de parques urbanos.  

En el caso del Gran Mendoza, las cantidades se disfrazan en relación a la existencia 

obligada del arbolado de calles y los valores varían en función del municipio que se trate 

(fuente: Marco Estratégico para la Provincia de Mendoza (2004), Diagnostico Físico Ambiental, 

UNCuyo, Mendoza82). 

 

Si se analiza sólo aquellos departamentos con población urbana de más de 100.000 

habitantes de la Tabla II.2.1.2., es decir Capital, Godoy Cruz, Guaymallén y Maipú; los valores 

que arrojan sus  indicadores están  lejos del estándar internacional que sugiere la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) de 10,00m2/hab como mínimo para ciudades con más de 100.000 

habitantes 

10. Aumenta la generación de Residuos Sólidos Urbanos siguiendo el ritmo de crecimiento 

de la población. Aumentan los rellenos sanitarios y disminuyen  los basurales a cielo 

abierto en los principales centros urbanos (suponiendo aplicación del Plan Provincial de 

RSU): De los actuales 811 tn/día de RSU en la provincia (0,75kg/hab día), se proyecta 

1.382tn/día para el 2015 y 1.626tn/día para 2030. Prevaleciendo en la composición el 

papel, cartón y plástico. Incrementan los RSU en cauces. 

La cantidad de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) que generan, directa o indirectamente, los 

habitantes de un área refleja las condiciones de producción y consumo de la sociedad. Los 

residuos repercuten a largo plazo en la salud humana y el ambiente. 
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Ver en sito web de la UNCuyo. http://www.uncu.edu.ar/contenido/index.php?logout=true&tid=101 



 

Dichas repercusiones se intensifican cuando las instalaciones de recuperación y disposición 

final de RSU no cumplen con los requisitos mínimos de impermeabilidad de los suelos donde 

se emplazan, ni con las distancias a las napas freáticas, a los cursos de aguas superficiales, a los 

centros urbanos y otras áreas susceptibles de recibir los impactos derivados de estas 

instalaciones. (Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible República Argentina, 200683. 

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación). 

 

 

El sitio de mayor generación de RSU per cápita es la Ciudad de Buenos Aires, con 

1,52kg/hab/día en promedio. Le siguen Córdoba (1,05kg/hab-día); Mendoza (1,15 kg/hab-día); 

San Luis (1,1 kg/hab-día), Santa Fe (1,11 kg/hab-día); La Pampa (0,98kg/hab-día); San Juan 

(0,96 kg/hab-día) y Chubut (0,95kg/hab-día). Misiones es la provincia de menor generación per 

cápita.  
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 Ver en sitio web de SAyDS de Nación. Publicaciones.  
http://www.ambiente.gov.ar/?idseccion=217 



 

Dado el carácter fuertemente urbano de la distribución de la población, con un  90 % 

del total poblacional del país viviendo en ciudades de 2.000 habitantes o más, puede decirse 

que la generación de RSU es mayoritariamente urbana (Capítulo 4º Diagnóstico Ambiental 

Sectorial y Ponderación de Impactos Ambientales del Proyecto Nacional de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos Urbanos para el BIRF, 2005). 

 

Según el indicador de RSU construido para Mendoza 0,257 tn/habitante por año o 

0,705 kg/habitante por día, refleja un valor inferior al que aporta la SAyDS de la Nación de 1,15 

kg/habitante por día.  

Considerando al indicador construido con la información suministrada por DSyCA provincial y 

una mirada conservadora puede estimarse que los RSU en la Provincia de Mendoza crecerá al 

mismo ritmo que lo hace su población.  

Es válido aclarar que la cantidad y calidad de RSU tiene una estrecha relación con la 

actividad económica (reflejada en el PBI) y el poder adquisitivo. Los periodos de crisis 

económica se correlacionan con una merma en la cantidad de RSU, asociados en una 

disminución en el consumo y en periodos de expansión con un aumento en los RSU producto 

del mayor consumo. 

 

La tabla muestra la evolución en el crecimiento de la generación de basura para 

Mendoza en general y la Región Metropolitana. Analizando los valores para la provincia, se 

supone que la generación de RSU crecen al ritmo de la población de la provincia cuyas tasas 



 

para los periodos 1980-1991 y 1991-2001 fueron  aproximadamente del 1,6% y 1,2% anual 

respectivamente. Por lo tanto es válido suponer que la tasa de crecimiento de la basura para 

la provincia en general se encuentra entre el rango 1,2 - 1,6 % anual. 

A nivel provincial y con relación al Engirsu, la Secretaría de Medio Ambiente en lo 

concerniente a RSU ha desarrollado el Plan Provincial de Residuos Sólidos Urbanos84, que tiene 

como objetivo optimizar y sistematizar la gestión de residuos sólidos urbanos en la Provincia 

de Mendoza. 

Un sistema de manejo de Residuos Sólidos implica tener en cuenta seis etapas 

consecutivas, las que se encuentran interrelacionadas: 

- Generación - Disposición Inicial - Recolección - Transporte - Tratamiento -  Disposición 

Final. 

Luego de una evaluación inicial de la situación provincial, se decidió priorizar el 

mejoramiento del tratamiento y/o disposición final de residuos, a través de la construcción de 

Centros de Tratamiento y/o Disposición Final de residuos. En el plan se dividió a la provincia en 

distintas zonas: zona Metropolitana, zona Centro, zona Este y zona Sur, con el fin de resolver la 

problemática existente a nivel regional. Para ello, se planteó la conformación de Consorcios 

Interjurisdiccionales de gestión de residuos. 

 Calidad del aire 

11. La contaminación del aire y ruido en el área metropolitana crece notablemente, 

Es de esperar que el problema se agudice, por el crecimiento de la población, el 

crecimiento sin control del parque automotor, la resistencia al cambio de hábitos de las 

personas en la forma de trasladarse y el poco control sobre las industrias que contaminan. 

Los principales factores que influyen en la calidad del aire son: 

 Meteorología 

 Movilidad y Transporte. Parque automotor. 

 Poblaciones y condiciones urbanas  

 Industrias (Gran Mendoza concentra aproximadamente el 60% de los 

establecimientos industriales de la provincia). 

En Mendoza el 70% de las emisiones provienen de fuentes móviles y el 30% de industrias 

localizadas en la periferia. 

 Contaminación por vehículos en Mendoza 

 

Tabla II.3.1.1. Emisiones de partículas por fuentes móviles, expresadas en μg/m3, en el Gran 

Mendoza.  

Año Partículas Dióxido de Hidrocarburo Monóxido de 

                                                           
84

 Ver en sitio web de Secretaría de Medio Ambiente de Mendoza, Informe de Gestión Ambiental 2008. 
http://www.ambiente.mendoza.gov.ar/ 



 

suspendidas 

totales 

Nitrógeno 

Plomo 

Carbono 

1999 114 194 508 2.981 

2006  (*) 168,6 212,6 839,2 4.186,4 

Crecimiento anual 

en μg/m3 
7,8 2,66  47,31 172,2 

Fuente: Puliafito y otros, 2001.  

(*) Basados en estimaciones para el 2010 sin ejecución de proyecto.  

 

Gráfico II.3.1.3. Emisiones de partículas por fuentes móviles en el Gran Mendoza.Año 1999 y 

2006 estimado 

 
Fuente: Elaboración propia basado en la Tabla II.3.1.1.  

Valores máximo de PST: 200μg /m
3 

para 24 horas y 100μg /m
3 

para 30 días. Valores máximos de Nitrógeno 

200μg/m
3 

 por 24 horas y 100 por un año. 

Los escenarios tendenciales indican los siguiente valores para el 2015 y 2030: 

 

  Actual 2015 2030 

Contaminación 

atmosférica con 

emisión fuentes 

móviles (μg/m3) 

Partícula 

Suspendid

a Total 

168μg/m3 238μg/m3 355μg/m3 

Nitrógeno 212μg/m3 236μg/m3 276μg/m3 

Hidrocarburo 83 μg/m3 
1.265 

μg/m3 

1.974 

μg/m3 

Monóxido 
4.186 

μg/m3 

5.736 

μg/m3 

8.319 

μg/m3 

 

 



 

4.2.3 Ambiente de oasis de riego 

Tabla: Valores de los indicadores ambientales en escenario tendencial y deseado. Año base, 

2015 y 2030. 

Indicador – Áreas 

Año base, 

último 

dato 

observado 

o estimado 

Tendencial 

 2015 

Deseable 

2015 

Tendencial 

2030 

Deseable 

2030 

AMBIENTE DE OASIS DE RIEGO 

Agua 

Eficiencia de riego 

río Mendoza (%) 

Conducción 

/ 

Distribución 

46%                           

año 2003 
51%  90%  60%  90% 

Aplicación 
59%                            

año 2003 
61% 71% 66% 71% 

Eficiencia de riego 

río Tunuyán 

Inferior (%) 

Conducción 

/ 

Distribución 

61%                           

año 2003 
64% 90%  70%  90%  

Aplicación 
67%                            

año 2003  
68%  70% 70%  70% 

Canales revestidos 

(% sobre total de 

cauces) 

Total 

Mendoza 

9,93%                          

año 2006 
15% 25%  23% 40% 

Canales revestidos 

(% sobre total de 

cauces) 

Cuenca 

Mendoza 
14,35% 18% 26% 26%    36% 

Contaminación 

salina agua 

subterránea. Nivel 

medio (μS/cm). 

Acuífero 

Norte 

2.650 

μS/cm             

año 2002 

3300 

μS/cm 

< 3.000 

μS/cm 

4050 

μS/cm 

< 2.500 

μS/cm 

Suelo 

Salinización con 

afectación ligera-

media en río 

Mendoza (% 

superficie) 

Zona 

cultivada 

50%                            

año 2002 
56%   50% 62%  50% 

Salinización con 

afectación ligera-

media en río 

Tunuyán Inferior 

(% superficie) 

Zona 

cultivada 

56%                          

año 2002  
40% 36% 26%  24% 

 Recurso agua. Uso agrícola 



 

12. La eficiencia de conducción y distribución de agua en la cuenca del río Mendoza y 

también del río Tunuyán Inferior se encuentran en 46% y 61% respectivamente y 

mejoran levemente. La impermeabilización de canales de riego aumenta 

moderadamente. Se prevé leve mejora hacia el 2030 a un máximo de 60% para el río 

Mendoza y para el 70% del Tunuyán Inferior. Con respecto a la eficiencia de aplicación, 

gira en torno al 59% y 67%, y se estima que hacia el 2030 el máximo posible a alcanzar 

sería del 70% para ambas cuencas. La impermeabilización para la Provincia se aproxima al 

10% del total y aumenta a una tasa de 0,5% anual.  

Según Bos y Nugteren (1982)85 el movimiento del agua a través de un sistema de riego, 

desde la fuente de agua hasta el cultivo, puede ser visto como tres operaciones separadas: 

conducción, distribución y aplicación en la parcela. La conducción implica el movimiento del 

agua desde la fuente de agua a través de los canales primarios y secundarios. La distribución 

de agua comprende al movimiento del agua en la red de canales terciarios, cuaternarios e 

internos de la propiedad. La aplicación del agua en la parcela corresponde al movimiento del 

agua desde la bocatoma de la parcela hasta el cultivo. 

 Eficiencia de Aplicación 

La eficiencia de aplicación (EAP) ha sido definida como el cociente entre el volumen de 

agua almacenado en el perfil de suelo y el volumen de agua, aplicado en la parcela. Evalúa las 

pérdidas de agua (Grassi, 199886).  

Según Merriam (1973)87 proponen el cálculo de la eficiencia de aplicación potencial (EAPp) 

definida como aquella factible de alcanzar cuando la lámina media infiltrada y almacenada es 

coincidente con la lámina de reposición óptima. Indica el grado de eficiencia de aplicación que 

puede alcanzar el método si el manejo es óptimo minimizando las perdidas por percolación 

profunda y por escurrimiento al pie, operando el riego con caudales unitarios adecuados y 

tiempos de aplicación precisos. 

Muchos autores han calificado el desempeño alcanzado por los distintos métodos de riego, 

considerando varias alternativas. Roscher (1985) propone el siguiente cuadro que permite 

analizar una situación particular y calificarla según los parámetros más importantes en riego 

por superficie. 

 

Tabla III.1.1.1. Calificación de las eficiencias de aplicación en parcela para métodos de riego por 

superficie.  

Parámetro Malo Satisfactorio Bueno 

Aplicación < 60 60 – 75 > 75 
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Bos, M. and Nugteren, J. (1982). “On irrigation efficiencies”. Publication 19 ILRI. The Netherlands. 
86 

Grassi, C. J. (1998) (1988). “Fundamentos del riego”. Centro Interamericano de Desarrollo e Investigación 
Ambiental y Territorial (CIDIAT). Mérida. Venezuela. 
87

Merriam J., Keller, J. & Alfaro, J. (1973). Irrigation system evaluation and improvement. Department of Agriculture 
and Utah Water Research Laboratory. Utah State University, Logan, Utah USA. 



 

Fuente: Roscher, 1985
88

.  

 Parámetros provinciales de eficiencia total 

 

 La eficiencia de conducción-distribución y aplicación en la cuenca del río Mendoza se 

encuentra en 46% y 59% respectivamente en el 2007. Para el río Tunuyán inferior, en 61% y 

67%. Su mejora depende esencialmente de la impermeabilización de canales de riego, así 

como de mejora en las técnicas de riego.  
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Roscher, K. (1985). “Surface irrigation. Characteristics, design and performance”. Department of irrigation and civil 

engineering. Agricultural University, Wageningen. The Netherlands. 



 

 

Los canales revestidos crecen a un ritmo lineal de 0,5 % anual, en la cuenca del Río 

Mendoza, para el período 2002, 2007. Se espera entonces una mejora en la eficiencia según 

indica la tabla. 

  2007 2015 2030 

Eficiencia de riego 

río Mendoza (%) 

Conducción 

/ 

Distribución 

46%                           

año 2003 
51%  60%  

Aplicación 
59%                            

año 2003 
61% 66% 

Eficiencia de riego 

río Tunuyán 

Inferior (%) 

Conducción 

/ 

Distribución 

61%                           

año 2003 
64% 70%  

Aplicación 
67%                            

año 2003  
68%  70%  

 

13. La contaminación salina de agua subterránea para el acuífero norte crece restringiendo 

su disponibilidad para riego.  Esto puede llevar al abandono de zonas de riego. También 

en el oasis sur la tenencia es a aumentar niveles de salinidad. El agua superficial también 

aumenta su contaminación por efluentes domésticos, industriales y RSU, aumentando 

zonas ACRE (reuso agrícola), afectando salud pública y producción agrícola. 



 

 

 

Se observa en 2002 un problema de salinidad grave para uso agrícola para el primer 

acuífero de los oasis Norte y Sur. El segundo acuífero manifiesta en esa fecha un problema 

creciente para uso agrícola, especialmente en los oasis Norte y Sur.  

Para estimar tasa de crecimiento de los valores de salinidad hay que referirse a 

situaciones puntuales y ello puede hacerse en las áreas más comprometidas, entre las que se 

encuentra un área del Departamento de San Martín, en zona de uso exclusivo de agua 

subterránea, de uso conjunto (perteneciente a Tunuyán  Inferior y río Mendoza). 

En esa área se ha determinado el siguiente crecimiento de la salinidad del agua 

subterránea en el Nivel medio y para las curvas de isosalinidad media: 

 

En esta zona, la curva muestra un crecimiento de la salinidad media en el nivel medio 

del acuífero de casi 50μS/cm por año. En este mismo nivel, la salinidad máxima presenta tasas 

de crecimiento de casi 100μS/cm  por año. 



 

Según esta tendencia, se espera un aumento para el nivel de salinidad del nivel medio 

de acuífero norte de los 2.650μS/cm  (2002), a 3.300μS/cm para el 2015 y 4.050μS/cm para el 

2030. Estos escenarios manifiestan un problema grave para uso agrícola y consumo humano, 

superando los límites establecidos. 

Este fenómeno de salinización es común al oasis sur, como así también se evidencian 

aumentos de contaminación de cauces superficiales.  

 Recurso Suelo 

14. Se incrementa la salinización del suelo en zona cultivada zona irrigada por Río Mendoza 

y disminuye para el Tunuyán Inferior. La superficie de suelo afectado por salinidad nivel 

ligera-media en la zona cultivada del río Mendoza representa actualmente cerca de 50% 

del total, estimándose que aumente a 56% hacia el 2015 y 62% a 2030.  

 

 

Para la zona cultivada del río Mendoza, durante el período 1974-2002, el % superficie 

afectada con grado de afectación ligera-mediana presenta un aumento lineal anual de 0,46 %, 

mientras que el % de superficie nula de salinidad presenta decrecimiento lineal anual de 0,35 

%. Para esta fecha, 50% del suelo cultivado está afectado con salinidad media. Muy poco está 

en estado grave. La tendencia marca un aumento a 56% y 62% para 2015 y 2030 

respectivamente.  



 

Para la zona cultivada del río Tunuyán Inferior, durante el periodo 1974-2002 el % 

superficie afectada por salinidad con grado de afectación ligera-mediana en general se 

mantiene constante, mientras que el % de superficie nula de salinidad presenta un aumento 

lineal anual de 0,28 %. El 56% del suelo se encuentra con salinidad media y 4,7% está en 

estado grave. La tendencia para esta zona marca un descenso a 40% y 26% para 2015 y 2030 

respectivamente.  

15. Pérdida considerada de tierras fértiles y con derecho a riego por el avance urbano. 

Continúa la expansión de la frontera agrícola hacia zonas que dependen del agua 

subterránea con creciente sobreexplotación de acuíferos. 

Este proceso es expresión de la modificación del eje de los oasis a causa de los factores 

determinantes del ambiente: cambio en los usos del suelo y cambio climático global, 

afectando y poniendo en riesgo suelos de valor por su fertilidad.  



 

4.2.4 Ambiente natural de baja densidad de población  

 

Indicador – Áreas 

Año base, 

último 

dato 

observado 

o estimado 

Tendencial 

 2015 

Deseable 

2015 

Tendencial 

2030 

Deseable 

2030 

AMBIENTE NATURAL DE BAJA DENSIDAD DE POBLACION 

Suelo y Agua  

Estado Eutrófico de 

embalses y lagos 

Caso  

Embalse 

Potrerillos 

Oligotrófico               

año 2007 

Oligotrófico 

a 

Mesotrófico 

Oligotrófico 
Mesotrófico 

a Eutrófico 

Oligo 

avanzado-

Mesotrófico 

Áreas Naturales 

Protegidas (% 

territorio ocupado) 

Total 

Mendoza 

4,5% 

año 2006 

8%  10 %  12%  > 12,00%  

Generación de 

residuos en circuito 

turístico (kg) 

Parque 

Aconcagua 

16.060kg 

temporada             

2006-2007 

33.400kg       

 Recurso Agua y Suelo 

16. Continúa la eutrofización instalada en algunos embalses de agua y se inicia este proceso 

en los embalses nuevos. El Embalse Potrerillos, actualmente, presenta un estado 

oligotrófico y se estima que hacia el 2030 el avance del proceso se agudice.   

La eutroficación de los sistemas acuáticos es un proceso natural de envejecimiento de 

embalses pero acelerada por la contaminación debida a las actividades del hombre. Implica 

cambios físicos, químicos y biológicos que tienen lugar después que un reservorio recibe el 

ingreso de nutrimentos. Esta condición limita el uso de estos embalses con fines recreativos y 

vuelve muy costoso y a veces imposible su  uso para agua potable (Marco Estratégico 2012 

para la Provincia de Mendoza para la Provincia de Mendoza, Diagnóstico Físico-Ambiental, 

UNCuyo, 2004: 89). 
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Ver en sitio web de UNCuyo. Marco Estratégico 2012 para la Provincia de Mendoza. Diagnóstico Físico-Ambiental.   
http://www.uncu.edu.ar/contenido/index.php?logout=true&tid=101 

 



 

 

 

El Embalse Potrerillos, actualmente, presenta un estado oligotrófico y se estima que hacia el 

2030 el avance del proceso se agudice.   

17. Deficiente gestión de ANP y conservación integral del territorio. 

El porcentaje de áreas naturales protegidas en el territorio provincial, se encuentra 

actualmente en 11,9% del total del territorio. Si bien ha aumentado significativamente en 

los últimos años, la gestión de las mismas es deficiente. 

Los nuevos estándares internacionales de conservación proponen 15% del territorio. Si bien en 

los últimos años el porcentaje para la provincia ha crecido significativamente con la ampliación 

y creación de nuevas Áreas Naturales Protegidas (de 3,8% en el 2004 al 11,9% en el 2012), la 

gestión de las mismas es deficiente ya que no cuentan con planes de gestión.  

18. Continúa la contaminación de agua, suelo y presencia de basura en zona de secano, 

debido a actividades petroleras y turísticas. Continúa aumentando la degradación del 

suelo y pérdida de biodiversidad por erosión y desertificación. Habrá nuevos conflictos 

por el uso del suelo (minero, petrolero, turístico,  áreas protegidas)  

 Distribución de usos del suelo, área de secano 



 

 

Se observa que la ganadería extensiva ocupa un poco más de la mitad del territorio 

mendocino (54%), siendo éste un importante factor de desertificación en zonas áridas. 

En segundo lugar las concesiones mineras (29,7%) expresa la magnitud de esta 

actividad potencial en la provincia. Cabe considerar que esta superficie coincide con los 

ambientes considerados de “importancia estratégica”, especialmente glaciares y vegas 

altoandinas, expresando el actual conflicto entre actividad minera y conservación en la 

Provincia. 

En tercer lugar las concesiones petroleras (14,7%) que junto con la actividad minera 

son consideradas actividades extractivas, con alta demanda de recursos no renovables y  

amenazas a recursos estratégicos como glaciares, vegas, humedales y bosques.  

 Residuos generado por visitantes en el Parque Aconcagua 

Con relación a los residuos, en la temporada 1998-1999 se evacuaron estimativamente 

8.840kg, entre basura recolectada en los Campamentos Base y Campamentos de Altura 

(información publicada en la web del Parque Aconcagua). En la temporada 2006-2007 se 

evacuaron aproximadamente 5.000kg y cerca de 200 tambores de desechos orgánicos de 220 

litros cada uno. Con respecto a los visitantes el Gráfico IV.1.5.1 muestra la evolución de los 

mismos. 

 



 

 

Según los datos que se incluyen en el Gráfico IV.1.5.1, la tasa de crecimiento punta a 

punta entre los periodos 2001-2002 al 2006-2007 de la cantidad de visitantes al Parque 

Aconcagua se estima aproximadamente en un 12 % anual, valor cercano al 15 % que estima la 

Dirección de Recursos Naturales Renovables (según fuente Diario La Nación del 12 de febrero 

de 2006). 

En la temporada 98/99 el total de visitantes fue de 4.070 con un total de 8.840 kilos de 

residuos recolectado, la cantidad de residuos generado por visitante en el Parque Aconcagua 

fue cerca de 2,2kg. Por lo tanto si suponemos que a partir de la temporada 2002/2003 hubo un 

mayor  incremento en las visitas (mayormente extranjero) al Parque Aconcagua como muestra 

el Gráfico IV.1.5.1 estimado en 12% anual, es válido admitir que la cantidad de residuos sólidos 

crece a igual tasa. 

Se espera un aumento para el 2015 de 33.400kg de residuos generados en el Parque 

Aconcagua. Esto indica un escenario grave, ya que el tratamiento de los mismos es deficiente. 



 

 Conclusiones, oportunidades y desafíos que plantea el libro 

Frente al panorama presentado es posible determinar las restricciones y limitaciones que 

pueden agudizarse en un futuro:  

 Escasez por el uso de agua por disminución de oferta y aumento de demanda.  

 Competencia del suelo entre diferentes actores, incluso la residencial. 

 Déficit en la disponibilidad de agua en los oasis de riego debido a los graves procesos 

de salinización de agua y suelo. 

 Desequilibrio del sistema urbano a causa de la excesiva concentración en el Gran 

Mendoza.  

 Contaminación de suelo, aire y agua del Gran Mendoza y aumento de los peligros 

sísmico y aluvional debido a la expansión hacia zonas de fragilidad ecológica y/o hacia 

tierras productivas. 

 Contaminación de suelo, aire, agua y decrecimiento de espacios verdes. 

 Coexistencia de usos del suelo incompatibles (urbana, agrícola, turística con 

explotación minera y petrolera o ganadero).  

 Deficiente gestiónen áreas de conservación de biodiversidad. 

 

Oportunidades 

El crecimiento de las exportaciones de manufactura de origen agropecuario y de las 

inversiones en el rubro vitivinícola, turismo y agroindustrial definen la posibilidad de avanzar 

en este sentido si se cumple ciertas condiciones:  

 Disminución del consumo de agua potable, aumento de la eficiencia en el riego en el 

Oasis Norte y mayor control del uso del agua de bombeo exclusivo.  

 Considerar la disponibilidad de agua en el Oasis Centro y Sur.  

 Posibilidad de definir políticas territoriales y poblacionales para una mejor distribución 

de las infraestructuras y servicios. 

 Desarrollar actividades que no demandan mayor cantidad de uso de agua: servicios e 

industrias incipientes, la de producción de software, otras. 

 Aumento de zonas de biodiversidad y espacios verdes en las ciudades.  

La definición de qué es más conveniente para Mendoza necesita de una mayor inversión en 

ciencia y técnica, para poder efectuar las cuentas patrimoniales de la provincia, es decir el 

balance ambiental, social y económico, elemento fundamental para construir escenarios 

futuros y lograr amplios consensos.   

 

Desafíos 

El gran desafío es alcanzar el desarrollo sustentable, es decir crecimiento económico con 

equidad social y sostenibilidad ambiental, pero frente al escenario tendencial presentado se 

está muy lejos de alcanzarlo.  



 

Si bien el Instituto de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional de Cuyo (ICA-UNCuyo) 

es consciente de la necesidad de perfeccionar la aplicación de la metodología de construcción 

de escenarios como herramienta para simular el comportamiento de procesos e indicadores 

ambientales, los resultados alcanzados en este trabajo contribuye a la gestión del territorio 

integrada y el monitoreo del ambiente, especialmente del agua.  

Es necesario revertir los procesos de deterioro ambiental provocado por la excesiva 

concentración de población y actividades en el Gran Mendoza y en el oasis Norte, pero 

también es fundamental tomar decisiones referentes al desarrollo y la coexistencia de los usos 

del suelo incompatibles en el secano.  

La variable dependiente en el caso de Mendoza es el agua, recurso del cual depende la vida y 

el desarrollo de actividades productivas. Así lo entendieron quienes definieron y planificaron la 

forma de organización territorial en oasis, pero con el tiempo esto se fue perdiendo. 

El crecimiento espontáneo producido durante décadas y las fuerzas de mercado que hoy 

pugnan por agua y suelo plantean un escenario tendencial negativo frente al cual Mendoza 

debe definir su imagen futura y orientar las políticas públicas en ese sentido.  

La validación de los indicadores analizados de los ambientes urbanos, de los oasis de riego y de 

los ambientes naturales realizada por parte del sector científico que participa en los talleres 

implementados, ha permitido construir escenarios deseables, hacia los que deben orientarse 

los planes de acción. 90 

 

 

 

 

 

 

                                                           

90 Aclaraciones*Los números de las tablas no tienen secuencia cronológica ya que fueron tomados del 

libro original, y siguen su nomenclatura para facilitar la corroboración. *Si bien los datos podrían ser 

ajustados a la actualidad, a los fines de este informe no se actualizaron los mismos. *Los aspectos de 

matriz energética, desarrollo de energías renovables, biodiversidad, impactos de otras actividades 

económicas y otros usos del agua, no se desarrollan con profundidad en el libro. Pudiéndose ampliar 

información referente a Ley de Bosques, Ley de Usos del Suelo y Ordenamiento Territorial.* La mayor 

limitante para la construcción de indicadores validos y representativos 

 



 

 
 

 


