
Informe Indígena Paralelo 

       

        

 

        Situación de la implementación de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible desde la visión de los Pueblos 

Indígenas de Argentina, Informe Nacional Voluntario 

2020. 

 
"Acción acelerada y vías de transformación: realización del decenio de la acción y la entrega 

para el desarrollo sostenible" 

 

 

Grupo Mayor de Pueblos Indígenas 

Juventud Indígena de Argentina 

 

 

 

 
 

29 mayo 2020 



 

 

Índice de Contenidos 
I. Introducción ....................................................................................................................................... 3 

II. Los Pueblos Indígenas en Latino América .......................................................................................... 6 

III. Progreso de Argentina, en Bienestar y capacidades humanas, según indicadores del IDH, 2019

 12 

IV. Economías Justas y Sostenibles.................................................................................................... 17 

V. Sistemas Alimentarios Sostenibles y Patrones de Nutrición Saludables......................................... 21 

VI. Descarbonización de la energía y acceso universal a la electricidad ........................................... 21 

VII. Desarrollo Urbano y Periurbano Sostenible ................................................................................ 22 

VIII. Gobierno ....................................................................................................................................... 24 

IX. Economía y Finanzas .................................................................................................................... 25 

X. Acción Colectiva e Individual ........................................................................................................... 27 

XI. Ciencia y Tecnología ..................................................................................................................... 28 

XII. Conclusiones ................................................................................................................................. 28 

XIII. Bibliografía consultada:................................................................................................................ 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Introducción 
 

La agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es un plan mundial en favor de la dignidad, la paz y la 
prosperidad para las personas y el planeta, en la actualidad y en el futuro, desde que inició hace cinco 
años en el 2015, los países están traduciendo esta visión compartida a los planes y a las estrategias de 
desarrollo nacional1.     

Cada año se miden los avances de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el caso de América Latina, los 
estados han reiterado su compromiso de implementar efectivamente la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, asegurando que nadie se quede atrás, incluidos sus objetivos y metas, que son de carácter 
integrado e indivisible y conjugan las tres dimensiones del desarrollo sostenible —económica, social y 
ambiental—, por lo que es crucial para el desarrollo sostenible llegar primero a los más rezagados y 
empoderar a quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.2  

El Informe sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019 ofrece una perspectiva sobre los avances y 
sobres las oportunidades de mejora para alcanzar los niveles deseados, a pesar de este progreso, el 
informe identifica muchas áreas que necesitan una atención colectiva urgente. “El medio ambiente 
natural se está deteriorando a un ritmo alarmante: está subiendo el nivel del mar, se está acelerando la 
acidificación de los océanos, los últimos cuatro años han sido los más calurosos registrados, un millón de 
especies de plantas y animales están en peligro de extinción y los suelos continúan degradándose de 
manera descontrolada, peligra nuestro objetivo de poner fin a la pobreza extrema para el año 2030, al 
tiempo que enfrentamos dificultades para responder a las privaciones arraigadas, los conflictos violentos 
y la vulnerabilidad a los desastres naturales. El hambre en el mundo aumenta y al menos la mitad de la 
población mundial carece de servicios de salud esenciales. Más de la mitad de los niños del mundo no 
cumplen las normas exigidas en materia de lectura y matemáticas; sólo el 28% de las personas con 
discapacidades graves reciben prestaciones en efectivo; y en todas partes del mundo, las mujeres 
continúan enfrentándose a desventajas estructurales y a la discriminación”.3  

Otra gran problemática de nuestro tiempo es:” el aumento de la desigualdad entre y dentro de los países. 
La pobreza, el hambre y las enfermedades siguen concentrándose en los grupos de personas y países más 
pobres y vulnerables. Más del 90% de las muertes maternas ocurren en países de ingresos bajos y medios.  

Las personas que viven en estados vulnerables tienen un riesgo dos veces mayor de carecer de 
saneamiento básico y aproximadamente cuatro veces mayor de carecer de servicios básicos de agua 
potable que las personas en situaciones no vulnerables. Los jóvenes tienen un riesgo tres veces mayor de 
estar desempleados que los adultos. Las mujeres y las niñas realizan una parte desproporcionada del 
trabajo doméstico no remunerado y no cuentan con autonomía en la toma de decisiones”4.  

Es de esperarse que la problemática anterior se incrementa en las poblaciones indígenas de Argentina 
comprendidos en el presente análisis. 

Durante el Foro Político de Alto Nivel del 2019, el Grupo Mayor de Pueblos Indígenas expreso lo siguiente: 
“Somos los más afectados por el Cambio Climático. Los Pueblos Indígenas dependen mucho de la tierra y 
la biodiversidad para el sustento y el desarrollo, el Cambio Climático también es un factor de la crisis 

                                                             
1 A/RES/70/1. Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada 25 de septiembre del 2015.  
2 Tercera Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, celebrado bajo los auspicios de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en Santiago, del 24 al 26 de abril de 2019 
3 Antonio Guterres, Secretario General Naciones Unidas, Informe Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019. 
4 Liu Zenmin, Secretario General Adjunto Asuntos Económicos y Sociales, Informe Objetivo de Desarrollo Sostenible 2019 



migratoria, el Cambio Climático hiere más a los pobres que a los ricos. Hay muy poco aprecio y 
reconocimiento de la contribución que hacen los Pueblos Indígenas a la reducción de los efectos del 
Cambio Climático, en su lugar, continuamos - nos vemos seriamente afectados por los gobiernos y el 
sector privado en nombre del Cambio Climático”.  

El año 2020 debe marcar el inicio de un decenio de acción ambicioso a fin de alcanzar los Objetivos para 
2030, este año el Foro Político de Alto Nivel es convocada bajo los auspicios del ECOSOC, con el tema 
"Acción acelerada y vías de transformación: realización del decenio de la acción y la entrega para el 
desarrollo sostenible". En el 2020, 51 países presentaran sus informes nacionales voluntarios. 

El presente análisis en relación con el avance de la implementación de la agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, es realizado desde las perspectivas de los Pueblos indígenas de Argentina con relación al 

Informe Nacional Voluntario, que presentara Argentina en el 2020. 

La Constitución de Argentina de 1994 establece en su artículo 75, inciso 17: Reconocer la preexistencia 

étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a 

una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería Jurídica de sus comunidades, y la posesión 

y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas 

y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de 

gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los 

demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones. 

Oportuno hay que mencionar que 11 de las 23 provincias reconocen en sus constituciones aspectos 

vinculados al reconocimiento de los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

Argentina presento por primera vez en el 2017 su Informe Nacional Voluntario “Erradicar la pobreza y 

promover la prosperidad en un mundo cambiante”, durante el gobierno de Mauricio Macri, uno de los 

mensajes claves del informe 2017 fue: Oportunidades para el fortalecimiento de las estadísticas. El 

proceso de elaboración de fichas técnicas ha contribuido al fortalecimiento de capacidades en la 

Administración Pública Nacional para la definición de metas y la construcción de indicadores para su 

seguimiento. Sin embargo, se han detectado vacíos de datos y fragilidades metodológicas que serán 

considerados para la mejora del Plan Estadístico Nacional, por lo tanto, se espera que información 

desagregada para Pueblos Indígenas presente algunas oportunidades de mejoras. 

Se menciono en dicho informe que en la revisión transversal se consideraron a los pueblos originarios, y 

participo activamente el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, entidad a la que pertenece el 

Instituto Argentino de Asuntos Indígenas. 

Se reconoce como buena práctica de Argentina, la realización de la línea base en las organizaciones de la 

sociedad civil donde el 37 % conocía sobre la agenda 2030 y el 63 % expreso su desconocimiento, se puede 

inferir que los Pueblos Originarios tampoco conocían mucho sobre los ODS en el 2017, lo anterior refleja 

la duda si los pueblos indígenas de Argentina participaron en el proceso del informe nacional voluntario 

2017. 

Otra buena práctica que se reconoce en el informe 2017, es que los ODS, se municipalizaron, sin embargo, 

en la revisión del Informe Nacional Voluntario 2017, se observan pocas evidencias de participación directa 

de los Pueblos Originarios. Se menciona que se consultaron en la revisión transversal, en la estrategia de 

sensibilización y capacitación.  



 

En el informe Nacional Voluntario presentado por Argentina en el 2017, solamente se hace mención en 

dos ocasiones a los Pueblos Indígenas, estando estas en las metas de dicho informe: 

Meta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso 
igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, 
incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad. 

Meta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso 
igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, 
incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad. 

Los Pueblos Indígenas de Argentina, esperan que en el informe nacional voluntario del 2020 a presentar 
por Argentina, los Pueblos Indígenas estén más visibilizados en dicho informe. 

Tabla 1. Indicadores socioeconómicos de línea base seleccionados Informe Nacional Voluntario Argentina, 2017 

  

En la tabla anterior no se observa ningún indicador vinculado a Pueblos Originarios. 

Importante hay que destacar que el segundo Informe Nacional Voluntario se presentara bajo una nueva 

administración nacional. 

La administración actual enfrenta algunos retos como la inflación, según el Fondo Monetario Internacional 
(FMI), solo dos países tienen una tasa más alta que la de Argentina: Venezuela y Zimbabue. 

También el alza de precios ha tenido un impacto directo sobre la pobreza, que aumentó en un 10% desde 

2017, alcanzando a un tercio de la población argentina, la inflación afecta más a quienes menos tienen y 

es de esperarse que los Pueblos Indígenas sean uno de los grupos poblacionales más afectados. 

Otro reto actual de Argentina es la deuda, la deuda pública argentina incremento del 53% del Producto 

Interno Bruto (PIB), en 2015, al 81% del PIB hoy5. 

                                                             
5 https://www.bbc.com/mundo/noticias-50216111, 19 de diciembre 2019 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-50216111


Otro reto aún más grande es la profunda recesión, en la que lleva más de un año, esto significara mayor 

desempleo, las proyecciones de crecimiento del FMI para el 2019, era un crecimiento negativo del -3.1%. 

La nueva administración, también tendrá que enfrentar el "insostenible y excesivo" gasto social. 

En el 2019 el país contaba con cerca de seis millones de trabajadores del sector privado, que con sus 

impuestos financiaban un enorme aparato estatal que sostiene económicamente a unos 19 millones de 

argentinos (un poco menos de la mitad de la población). Hoy el gasto social representa el 75% del 

presupuesto, una cifra que muchos en el país consideran insostenible. 

Los retos anteriores mencionados eran en el 2019, en el 2020 hay que considerar las afectaciones que 

está causando la Pandemia del COVID-19 en Argentina, que, al 14 de junio del 2020, tiene la cuarentena 

más extensa de Latinoamérica.  

Para la presentación de los Informes Nacionales Voluntarios en el 2020, no se establecieron en el 2019 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles específicos a revisar en los Informes Nacionales Voluntarios.  

El informe nacional voluntario presentado por Argentina en el 2017 se centró en la reducción de la 

pobreza. 

Presentándose a continuación las recomendaciones para seis ODS y el porcentaje de estas 

recomendaciones en relación con el total, realizadas durante el último examen periódico universal 

realizado en mayo del 2017. 

Tabla 1.1 Porcentaje de las recomendaciones en el último Examen Periódico Universal de Argentina, para 6 ODS. 
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# 8 Trabajo 
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económico 

% 

 
# 10 

Reducción 
de 

desigualdad 
% 

 
# 16 Paz, 
Justicia e 

instituciones 
sólidas % 

 
 

# 3 Buena 
Salud y 

Bienestar % 

Argentina Nov.2017 9 23 7 11 27 13 

 

La tabla anterior refleja que el 90 % de las recomendaciones del último Examen Periódico Universal de 
Argentina, estuvieron vinculadas a los ODS relacionados al bienestar y capacidades humanas. 

El presente análisis se hace con la intención de mostrar los retos y desafíos que enfrentan en la actualidad 
los Pueblos Indígenas de Argentina, pero además se quiere resaltar los aportes que los Pueblos Indígenas 
puedan realizar para el cumplimiento de la agenda 2030. 

 

 

 

 

 

 



Los Pueblos Indígenas en Latino América  

Mapa 1. Distribución de la población Indígena en América Latina6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6 Latinoamérica Indígena, Banco Mundial 2015 



Mapa 2.  Localización de comunidades indígenas en Argentina, Mapa 2.1.  Argentina, Territorios indígenas 7 

   

Mapa 2.2 Mapa de áreas protegidas de Argentina8             Mapa 2.3 Argentina: distribución de la población indígena9      

  

Los mapas 2, 2.1 y 2.2 muestran la estrecha relación entre los Pueblos Indígenas de Argentina y las áreas 
protegidas de Argentina. 

                                                             
6En este mapa, que fue elaborado con información del Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Re.Na.C.I.) y el Programa Relevamiento 
Territorial de Comunidades Indígenas (Re.Te.C.I.), https://www.endepa.org.ar/contenido/MAPA-P.-IND%c3%8dGENA-EN-ARGENTINA-2019.pdf   
8 https://mapas.parquesnacionales.gob.ar/maps/20 
9 Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de procesamientos especiales de los microdatos censales. 



Presentándose a continuación datos poblacionales de los Pueblos Indígenas de Argentina. 

Tabla 2. Población Total y % de Población indígena con respecto a población total de Argentina  

Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL, sobre la base de 
procesamientos especiales de los microdatos censales, excepto en Argentina: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), 
“Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. Censo del Bicentenario: Resultados definitivos”, Serie B, Nº 2, Buenos 
Aires, 2012.  
 

Tabla 2.1 Pueblos Indígenas de Argentina 11 

 

                                                             
10 Censos de Población  
11  https://www.vocesenelfenix.com/content/anexo-2-pueblos-ind%C3%ADgenas-seg%C3%BAn-el-censo-2010    
  

 
País10 

 
Población total 

 
Población Indígena 

 
% Población Indígena 

Argentina, Censo de Pop. 2010 40,117,096 955,032  2.4 



Tabla 2.2 Total del país. Población indígena o descendiente de pueblos indígenas u originarios de 10 años y más 

en viviendas particulares por condición de alfabetismo y sexo, según provincia. Año 201012 

Provincia 

Población 
de 10 años 
y más en 
viviendas 

particulares 

Población 
indígena o 

descendiente 
de pueblos 
indígenas u 
originarios 

de 10 años y 
más (1) 

 

 

       

Total del país 33,398,225 788,497  

       

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2,568,141 52,872  

Buenos Aires 13,044,694 252,733  

   24 partidos del Gran Buenos Aires 8,259,132 157,927  

   Interior de la provincia de Buenos Aires 4,785,562 94,806  

Catamarca 299,189 5,778  

Chaco 852,752 30,700  

Chubut 420,137 36,557  

Córdoba 2,780,731 43,091  

Corrientes 806,440 4,228  

Entre Ríos 1,027,265 11,227  

Formosa 425,344 22,970  

Jujuy 548,572 43,810  

La Pampa 266,919 11,930  

La Rioja 273,446 3,317  

Mendoza 1,443,490 34,816  

Misiones 871,555 9,282  

Neuquén 455,068 36,578  

Río Negro 531,387 38,874  

Salta 968,376 59,866  

San Juan 549,718 6,569  

San Luis 353,900 6,537  

Santa Cruz 221,824 7,956  

Santa Fe 2,704,981 40,067  

Santiago del Estero 696,816 9,345  
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico 
Sur 104,126 2,888 

 

Tucumán 1,183,354 16,506  

 

Los Pueblos Indigenas de Argentina representan aproximadamente el 2.4 por ciento del total de la 
población de la República de Argentina; en el último censo nacional de 2010 el conteo total de indígenas 
(siempre según el criterio de autoidentificación) fue de 955.032 individuos. La tabla 2.1 obtenida a partir 
del Censo 2010 es indicativa y no debe ser entendida como una “lista definitiva” ni de los pueblos 
indígenas ni de sus magnitudes, toda vez que muchos pueblos que se autorreconocen como tales aún no 

                                                             
12 Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 



han sido reconocidos por el Estado y que las cifras no coinciden con las de las organizaciones indígenas 
que consideran que existe una mayor cantidad de indígenas en el país. 

El presente análisis contempla la situación de los Pueblos Indígenas de Argentina en las siguientes áreas:  
 

 Bienestar y capacidades humanas,  

 Economías sostenibles y justas,  

 Sistemas alimentarios sostenibles y pautas de nutrición saludable,  

 La descarbonización de la energía y el acceso universal a la energía,  

 Desarrollo urbano y periurbano sostenible,  

 Seguridad de los bienes comunes del medio ambiente mundial,  
 

Además de proponer cuatro niveles de cambio en las siguientes áreas:  
 

 Gobierno,  

 Economía y finanzas,  

 Acción individual y colectiva, 

 y Ciencia y tecnología. 
 

Sin embargo, por la situación actual global, también se considera obligatorio tomar en cuenta las 
afectaciones del COVID-19 en este país,13 por su estrecha relación con los aspectos de análisis.   

La crisis actual del COVID-19 se está cobrando vidas, perturbando las economías y poniendo a prueba la 
capacidad de resistencia de las cadenas de suministro de alimentos. Esta crisis de salud se produce 
adicionalmente a otra crisis planetaria que amenaza el bienestar y las economías. 

Con respecto a los Pueblos Indígenas, el Mecanismo de Expertos de la ONU recientemente expreso, “La 
propagación del COVID-19 ha exacerbado y seguirá exacerbando una situación ya crítica para muchos 
Pueblos Indígenas: una situación en la que ya abundan las desigualdades y la discriminación. El aumento 
de las recesiones a nivel nacional y la posibilidad real de una depresión mundial agravarán aún más la 
situación, causando un temor de que muchos indígenas mueran, no sólo por el virus en sí, sino también 
por los conflictos y la violencia vinculados a la escasez de recursos, y en particular de agua potable y 
alimentos.” 14 

 

Tabla 3. Afectación del COVID-19 en Argentina, al 22 de mayo 202015 vs Gastos en salud del PIB y Camas de hospital 

País PIB 
Miles de 

Millones de 
US$16 

 
Gasto 
salud 
% PIB 

Camas de 
hospital 
10000 

habitantes17 

 
 

Casos 
confirmados 

 
 
 

Muertes 

 
 

Índice de 
mortalidad 

Muertes 
por 

100,000 
habitantes 

Argentina, 2016 922 8 50 8,809 393 4.5% 0.88 

                                                             
13 La Organización Mundial de la Salud (OMS) decreto el miércoles 11 de marzo, que el coronavirus (COVID-19) puede definirse como una 
"pandemia” después de que el número de casos afectados fuera de China se multiplicó por 13 y que los países afectados se triplicaron tan solo 
en dos semanas. 
14 ONU, Consejo de Derechos Humanos, Mecanismo de Expertos de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (MEDPI), 
Declaración: COVID-19 un desafío más para los Pueblos Indígenas, 6 de abril de 2020 
15 Coronavirus.jhu.edu/data/mortality  
16 Index mundi.com 
17 Informe Desarrollo Humano 2019, PNUD 



La tabla anterior se reflejó con el objetivo de mostrar el gasto en salud respecto al PIB, la capacidad de 
camas instaladas de hospital con las que cuenta el país por cada 10,000 habitantes antes de la afectación 
del COVID-19, iniciada en marzo del 2020. 

Además de mostrar índice de mortalidad por el COVID-19 al 22 de mayo del 2020, sin la intención de 
medir o comparar el desempeño de Argentina con la gestión de la pandemia. 

 

 

Sin embargo, durante la crisis del COVID-19, en América Latina se critican la mayoría de los datos sobre la 
afectación a la población ya que se estiman que son erróneos y no reflejan la realidad. Puede ser por un 
tema estructural de cada país, pero también puede ser intencional. Hay mucha gente que está muriendo 
diario por COVID-19 y no son registradas como tal sino, simplemente, como "neumonía atípica". Pero el 
continente es muy diverso y no se puede dar una evaluación general18. 

 

II. Progreso de Argentina, en Bienestar y capacidades humanas, según indicadores del 

IDH, 2019   
 

Para el presente análisis en relación con los progresos relacionados al bienestar social alcanzado por 
Argentina, se utiliza como principal referencia el último “Informe de Desarrollo Humano 2019: Más allá 
de los ingresos, más allá de los promedios, más allá de hoy: desigualdades en el desarrollo humano en el 
siglo XXI”, elaborado por el Programa para el Desarrollo de Naciones Unidas. 

Tomando como referencia para el análisis del bienestar y capacidades humanas de los Pueblos Indígenas, 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible: 

#1. Fin de la Pobreza,  

# 2. Hambre Cero, 

# 3. Salud y Bienestar,  

# 4. Educación de Calidad,  

# 5. Igualdad de Género,  

# 6. Agua Limpia y Saneamiento, 

# 7. Energía Asequible y No contaminante,  

# 8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico,  

# 10. Reducción de las Desigualdades.  

Presentándose a continuación una serie de datos que permitirá extrapolar la situación de bienestar de los 
Pueblos Indígenas de Argentina. 

                                                             
18 Francisco González, profesor de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Johns Hopkins, entrevista con DW, 15 de mayo 2020.  



Tabla 4. PIB de Argentina vs porcentaje de Población bajo el nivel de pobreza y coeficiente Gini19 

 

Con relación al bienestar y capacidades humanas, economías sostenibles y justas, Argentina presenta un 

coeficiente Gini bajo en comparación con otros países de Centro América. Entre menor es el coeficiente 

Gini la igualdad es más perfecta, es de esperarse que los porcentajes de la columna 4, de la tabla 4 en las 

comunidades indígenas el coeficiente Gini sea levemente mayor. 

La tabla anterior refleja que el PIB de Argentina es uno de los mayores de América Latina, sin embargo, el 

25 % de la población vive bajo los niveles de pobreza.    

La Argentina tiene 16,1 millones de pobres, según surge de proyectar al total país, con 45,4 millones de 

habitantes, los resultados de la Encuesta Permanente de Hogares que informó el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INDEC) para el conjunto de 31 aglomerados urbanos. Estos aglomerados tienen a 

28,02 millones de habitantes. El INDEC informó que la tasa fue del 35,5% en la última parte del año pasado, 

frente al 32% del mismo período del 201823. El dato corresponde al segundo semestre del 2019 y los 

expertos creen que, con la continuidad de la recesión, alta inflación y su profundización por la pandemia 

del coronavirus, el porcentaje y la cantidad de personas con carencias de ingresos aumentará este año y 

los Pueblos Indígenas serán de los más afectados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
19 Banco Mundial, https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD 
20 Informe IDH 2018, PNUD 
21 Indexmundi.com 
22 Coeficiente Gini, Igualdad de grupos sociales y Coeficiente Gini en LA y el Caribe, 2012-2018, www.idea internacional 
Lo que mide este coeficiente es hasta qué punto la distribución de los ingresos entre individuos u hogares dentro de una economía se aleja de 
una distribución equitativa. El Coeficiente de Gini es un número entre 0 y 1, donde 0 es la perfecta igualdad (todos los individuos o familias tienen 
el mismo ingreso) y 1 representa a la desigualdad (solo unos pocos hogares o individuos concentran todos los ingresos 
23 https://www.infobae.com/economia/2020/04/01/la-pobreza-aumento-al-355-por-ciento-en-2019-afecta-a-161-millones-de-personas-en-
todo-el-pais-y-se-preve-un-mayor-impacto-por-la-inflacion-y-la-pandemia/ 

País Año PIB 
US$20 

Población bajo el nivel de pobreza 201921 % Coeficiente 
Gini22 

Argentina, 2010 2018 17,611.00 26 40.6 

http://www.idea/


Gráfico 1. América Latina (18 países): tasas de pobreza y pobreza extrema según área de residencia y distintas 

características sociodemográficas, 2017 (En porcentajes)24 

 

Se observa del grafico anterior que la pobreza extrema en hogares indígenas es significativamente mayor 

en relación con los hogares no indígenas, lo mismo ocurre con el indicador de pobreza, considerando que 

los accesos a los servicios básicos en áreas rurales tienen menores porcentajes de cobertura en relación 

con las áreas urbanas.   

La pobreza y pobreza extrema se concentran en las áreas rurales y particularmente, en las áreas indígenas. 

La pobreza urbana en cifras absolutas alcanza niveles preocupantes y mayores a los de las áreas rurales e 

indígenas.  

Tabla 5. Índice de Desarrollo Humano Argentina, 201925 

 

                                                             
24 Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG). a 
Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Panamá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de). 
25 Informe Índice de Desarrollo Humano 2019, PNUD 
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Valor 
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Grupo 

48 IDH-MA Argentina 0.830 0.714 14 -4 0.988 1 



Argentina se ubica en el lugar 48 del índice de desarrollo humano26 a nivel global siendo el numero 1 el 
número más alto y el 189 el más bajo, en el continente americano Haití presenta un IDH de 169, solamente 
Chile tiene un índice de desarrollo humano superior al de Argentina en América Latina. 

Argentina descendió 4 puntos con respecto al IDH del 2018. 

Aunque el ODS 16. Paz Justicia e Instituciones Sólidas, se analizó en los Informes Nacionales Voluntarios 
en el 2019, en el presente informe se analiza y se vincula a la gestión de las democracias en los países en 
mención, debido a que está vinculada con el grado de bienestar y capacidades humanas de los países, por 
consiguiente, de las poblaciones indígenas. 

 

Tabla 6. Matriz cromática de los patrones de desempeño democrático de Argentina, 201927 

 

De la tabla anterior se puede deducir que la calidad democrática en Argentina es aceptable pero todavía 
presenta sus retos y oportunidades de mejoras, en América Latina 28  Uruguay, Trinidad y Tobago, Chile, 
Costa Rica y Jamaica presentan los desempeños democráticos más altos en América Latina. 

Tabla 7. Calidad de Desarrollo Humano29, Salud y Educación Argentina 

 
 
 
 
 
IDH 

 
 
 
 
 

País 
 
 

 
 
 
Doctores  
por 
10,000 
hab. 

 
 
Camas de 
Hospital 
por  
10,000 
hab. 

 
 
Años  
de 
escolaridad 
media 

 
 
 
Ratio 
primaria  
Prof.-
Estudiante  

 
 
Profesor de 
primaria 
entrenado 
para 
enseñar 
% 

 
 
 
 
Escuelas con acceso a 
Internet 
 
      
 
Prim.                   Secundaria 

48  Arg. 39.6 50 17.6   38 56 
 

Existe en todo el territorio nacional la Cobertura Universal de Salud para garantizar a toda la población 

acceso a servicios de salud de calidad independientemente de su situación económica y laboral.  

Hay medicamentos gratuitos para la población más vulnerable y vacunas gratuitas para toda la 

población con calendario de vacunación obligatorio.   

 

                                                             
26 Índice de Desarrollo Humano Alto 
27 Situación Global de la Democracia, 2019, www.idea.int 
28 Situación Global de la Democracia, 2019, www.idea.int 
29 Informe IDH, 2019, PNUD 

 
País 

Gobierno 
Representativo 

Derechos 
Fundamentales 

Control del 
Gobierno 

Administración 
Imparcial 

 
Participación 

Argentina 0.78 0.74 0.64 0.55 Alto 



Tabla 7.1 Población indígena u originaria de 5 años y más que asistió a un establecimiento educativo por nivel de 

educación alcanzado y completo el nivel, según grandes grupos de edad. Ciudad Autónoma de Buenos Aires30. 

 

Comparando la tabla 7 y la tabla 7.1 donde se reflejan los promedios de educación para las poblaciones 

indígenas en la ciudad de Buenos Aires se observa que aun en la ciudad de Buenos Aires la población 

indígena presenta un promedio inferior de años de educación que la población no indígena, sin embargo, 

se puede asumir que en las provincias estos promedios de educación son inferior a los de Buenos Aires. 

Tabla 7.2 Tasa de analfabetismo de la población total y la población indígena u originaria de 10 años y más por 

sexo. 24 partidos del Gran Buenos Aires.31 

   

Interpretando la data 7.2 se observa que a medida que se aleja de Buenos Aires los indicadores de 

educación para mujeres indígenas son más críticos que las mujeres no indígenas. 

 

 

 

 

 

                                                             
30 Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 
31  Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 



Tabla 7.3. Resultados del Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA) Argentina, 2015 

 
 

IDH 

 
 

País 

Programa Internacional de evaluación de estudiantes PISA 
 
              Matemática                                         Lectura                                        Ciencia 

48 Argentina 379 (2018)           402 (2018)32    404 (2018)33 

 

Tabla 7.4 Programas presupuestarios Administración Pública Nacional y nivel de ejecución, año 2016 

 

En la tabla anterior se observa que el 2016 el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas fue de los que 

presento menor ejecución presupuestaria, se puede asumir por ende que esta pobre ejecución 

presupuestaria afecto muchos programas sociales enfocados a Pueblos Indígenas. 

III. Economías Justas y Sostenibles 
 

Es importante mencionar que la primera década del milenio dejo avances impresionantes en muchos 

aspectos en la región de Latino América, los Pueblos Indígenas se beneficiaron de estas mejoras, se 

aprobaron marcos jurídicos para abordar las necesidades y los derechos de los Pueblos Indígenas, se logró 

una mayor inclusión en la toma de decisiones y planificación del desarrollo. 

Sin embargo, los Pueblos Indígenas no se beneficiaron proporcionalmente de este crecimiento y, a pesar 

del crecimiento económico, todavía afrontan grandes desafíos.  

La política pública con enfoque universalista en la entrega de servicios sociales básicos (salud, educación, 
vivienda, infraestructura) y las prestaciones no contributivas (subsidios de precios, programas de 
alimentos no focalizados, transferencias), en combinación con la protección social contributiva asimétrica, 
fomentaron tanto la provisión de servicios de baja calidad, como las intervenciones con bajo impacto en 
el cierre de las brechas y privaciones.  

Con un Producto Interno Bruto (PIB) de aproximadamente US$450 billones, Argentina es una de las 
economías más grandes de América Latina.   

Argentina tiene abundantes recursos naturales en energía y agricultura. En su territorio de 2,8 millones 
de kilómetros cuadrados, el país tiene tierras agrícolas extraordinariamente fértiles, cuenta con 

                                                             
32 Promedio países OCDE 2018, 487  
33 Promedio países OCDE 2018, 489 



importantes reservas de gas y litio, y tiene un enorme potencial en energías renovables. Argentina es un 
país líder en producción de alimentos, con industrias de gran escala en los sectores de agricultura y 
ganadería vacuna.  Asimismo, Argentina tiene grandes oportunidades en algunos subsectores de 
manufacturas y en el sector de servicios innovadores de alta tecnología. 

Sin embargo, la volatilidad histórica del crecimiento económico y la acumulación de obstáculos 
institucionales han impedido el desarrollo del país. La pobreza urbana en Argentina sigue siendo elevada 
y alcanza el 35,5% de la población, mientras que la pobreza infantil (niños menores de 14 años) sube al 
52,3%.  

Para hacer frente a esta situación, se ha priorizado el gasto social a través de diversos programas, entre 
los que se destaca la Asignación Universal por hijo, un programa de transferencias que alcanza a 
aproximadamente 4 millones de niños y adolescentes hasta 18 años, el 9,3% de la población del país. 

Las turbulencias financieras del 2018 impactaron en el país e implicaron la revisión del plan económico y 
la necesidad de contar con un programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El mismo comenzó 
en 2018, por unos US$57.000 millones, con el objetivo principal de estabilizar las cuentas públicas para 
alcanzar un equilibrio fiscal primario a fines de 2019. Sin embargo, una nueva ronda de volatilidad 
macroeconómica desatada en el mes de agosto de 2019 puso en suspenso este programa, y el país ha 
iniciado un proceso de renegociación de su deuda con acreedores privados34. 

La situación económica presenta equilibrios precarios. El peso argentino ha perdido 68% de su valor desde 
abril de 2018. La inflación anual es superior al 50% y luego de una caída de 2,5% del PIB en 2018, la 
economía se contrajo un 2,2% adicional en 2019. 

 

Tabla 8. Calidad de estándar de vida de Argentina35 

 
 

IDH 

 
 

País 

 
Población Rural 
con acceso a 
electricidad 

Población con acceso 
basico de fuente de 
agua para tomar 

Población con 
acceso basico de 
facilidades de 
saneamiento 

Cambio 
clasificación IDH 
 
2013-2018 

48  Argentina 100 92 100 -2 

 

Sin embargo, se asume que en poblaciones indígenas en áreas rurales y urbanas estos porcentajes son 
menores en relación con la cobertura de los tres servicios básicos analizados en tabla anterior. 

La tabla anterior no hace mención si es agua potable en cantidad, calidad y continuidad, solamente hace 
referencia a acceso basico de fuente de agua para tomar. 

Los indicadores anteriores reflejan que el acceso a agua y saneamiento de los Pueblos Indígenas en 
Argentina presentan indicadores decentes. 

Con el Plan Nacional de Agua se espera, en el mediano plazo, dar cobertura de agua potable al 100% y de 
cloacas al 75% de los hogares urbanos.   

                                                             
34 https://www.bancomundial.org/es/country/argentina/overview#1, Última actualización: Abr 15, 2020 
35 Informe IDH, 2019 PNUD, en el informe no se hace referencia a las características del acceso al agua 

https://www.bancomundial.org/es/country/argentina/overview#1


Con Plan Nacional de Hábitat se está trabajando activamente el mejoramiento integral de hábitat en 381 
urbanizaciones en áreas urbanas y 96 localidades vulnerables en áreas rurales.  

Con la Tarifa Social Federal se alcanzó 4,3 millones de hogares potencialmente beneficiarios de energía 
eléctrica y 1,6 millones de gas. Asimismo 3,2 millones de personas son usuarios beneficiados con la tarifa 
social de transporte. 

Tabla 9. Hogares totales y hogares con una o más personas indígenas u originarias por tipo de desagüe del retrete 
y procedencia del agua para consumo. 24 partidos del Gran Buenos Aires.36 

 

Comparando los datos de la tabla 8 y 9 se observa que las poblaciones indígenas tienen menor acceso a 
la red del sistema de aguas servidas públicas y menor conexiones al sistema de agua para el consumo 
humano, es de esperarse que en las provincias este indicador sea más crítico. 

 

 

Tabla 9.1 Hogares totales y hogares con una o más personas indígenas u originarias por tipo de desagüe del 
retrete, provisión del agua. Provincia de Catamarca37. 

 

Comparando la tabla 9. y la tabla 9.1 se observa que el acceso a los servicios básicos de los Pueblos 
Indígenas en las provincias es menor en relación con las provincias más cercanas a Buenos Aires. 

 

 

 

                                                             
36  Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 
37 Fuente: INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.  



Tabla 10.  Índice de Desarrollo de Genero de Argentina38 

IDH País Esp. vida 
al nacer 

M 

Esp. Vida al 
nacer  

H 

Años de  
Escolaridad 

 
M 

Años  
de 

Escolaridad 
H 

Salario 
Bruto 

estimado 
M 

Salario 
Bruto 

estimado 
H 

48 Argentina 79.9 73.1 18.9 16.4 12,084 23,419 

 

La tabla anterior, refleja que muy probablemente los salarios de las mujeres indígenas sean más inferiores 

que los indicados en la tabla, con el agravante que en el área rural los salarios son inferiores en 

comparación a las áreas urbanas. La igualdad de género en el acceso al empleo, la distribución equitativa 

de corresponsabilidades en el hogar y en el cuido de personas “dependientes”, sigue siendo un desafío 

país, para lograr el empleo pleno y productivo de las mujeres y su empoderamiento económico. 

Tabla 10. 1 empoderamiento de las Mujeres en Argentina 

 
 
 
 
 
 
 

IDH 

 
 
 
 
 
 
 

País 

 
 
 
 

Cobertura 
prenatal al 

menos 1 
visita % 

2007-2017 

 
 

Proporción 
de 

nacimientos 
atendidos 
personal 
calificado 
2013-2018 

% 

Violencia 
contra las 

mujeres por 
su pareja 

2005-2019 
% 

Población 
femenina 

mayor a 15 
años 

Violencia 
contra las 
mujeres 

fuera de su 
pareja  

2005-2019 
% 

Población 
femenina 

mayor a 15 
años 

Mujeres con 
cuentas 

financieras o 
con 

proveedores 
de servicio  

% de 
población 
femenina 

mayor a 15 
años 

 
 
 
 

Pago 
obligatorio 

por 
maternidad 

Días 
2017 

48  Argentina 98.1 99.1 26.9 12.1 50.8 90 

 

Otros desafíos que enfrentan los Pueblos Indígenas en Argentina en la actualidad son: vulnerabilidad 
externa, socio ambiental, territorial, escasez de alimentos, contaminación de las aguas y la persistencia 
de niveles de desigualdad donde los Pueblos Indígenas forman parte precisamente de los colectivos más 
desfavorecidos, prácticas discriminatorias persistentes hasta el presente, que implicaron un despojo 
sistemático de sus territorios y recientemente se ha criminalizado a los defensores de los derechos de los 
Pueblos Indígenas y defensores de los recursos naturales.  

En la expansión primario-exportadora implico graves impactos ambientales, reclasificaciones espaciales y 
afectaciones de derechos, intereses, territorios y recursos de los Pueblos Indígenas. Las disputas asociadas 
al control de los territorios y los recursos naturales resultan agravadas en contextos de exclusión política, 
discriminación social y marginalización económica.  

En este marco, los conflictos locales relacionados con el control y el uso del territorio y los recursos 
naturales se están convirtiendo en un fenómeno común para los Pueblos Indígenas de estos países, donde 
se criminaliza a los defensores de los territorios y los recursos naturales. 

Estos conflictos constituyen la manifestación o el síntoma de la falta de reconocimiento e implementación 
de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas de Argentina. 

                                                             
38 Informe IDH, 2019, PNUD 



Muchas veces las comunidades indígenas de argentinas en sus territorios se enfrentan a empresas 
poderosas e instituciones del estado débiles quienes no hacen cumplir la debida diligencia a las empresas.  

Por otra parte, existen vulnerabilidades estructurales en los Pueblos Indígenas de Argentina: 

 Los pobladores indígenas que habitan en centros urbanos, en su mayoría están ubicados en barrios 
marginales, con un menor acceso a servicios básicos de agua o alcantarillado, entre otros; 

 Los Pueblos Indígenas que perdieron o debilitaron sus sistemas de vida originarios, cambiando sus 
patrones alimenticios y de comida, lo que derivó en un cambio de sus perfiles epidemiológicos y la 
aparición de nuevas enfermedades como la diabetes, presión alta, disfunciones gástricas, cáncer, etc. 

 Pueblos Indígenas, principalmente en tierras bajas, que enfrentan la mayor epidemia de dengue y 
malaria de los últimos tiempos, lo que afecta seriamente a las comunidades indígenas, por las 
condiciones climáticas y territoriales39.  

 

IV. Sistemas Alimentarios Sostenibles y Patrones de Nutrición Saludables 
 

En América Latina los Pueblos Indígenas son aproximadamente el 14% de los pobres y el 17% de los 
extremadamente pobres de la región40.  

La comunidad internacional se ha comprometido a erradicar el hambre y todas las formas de malnutrición 

para 2030 a través del segundo Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Es una meta audaz 

y ambiciosa e implicara algunos esfuerzos de Argentina aún persisten importantes problemas de 

seguridad alimentaria y nutrición y en las comunidades indígenas del corredor seco estos problemas son 

más críticos. 

Los Pueblos Indígenas pueden contribuir con los sistemas alimentarios sostenibles. Desde las etapas de 

producción al consumo, la agricultura y los sistemas alimentarios tradicionales sostenibles practicados por 

los Pueblos Indígenas pueden contribuir con la seguridad alimentaria y nutrición para todos los 

panameños. 

 

V. Descarbonización de la energía y acceso universal a la electricidad 
 

La matriz energética del país ha experimentado muy pocos cambios en el 2016. Durante este período 

persistió la mayor dependencia de los combustibles fósiles; no obstante, se evidencia un leve incremento 

en la oferta de recursos energéticos procedente de fuentes renovables, ya que pasó de 21.5% en 2012 a 

23.8 % en 2016. 

 

                                                             
39 Consejo Directivo de FILAC, Primer Informe Regional, los Pueblos Indígenas ante la Pandemia del COVID-19, FILAC, FIAY, ORDPI, abril  
40 Latinoamérica Indígena en el Siglo XXI, Grupo del Banco Mundial, 2015  



Tabla 11. Oferta de energía de Argentina41 

 

Tabla 11.1 Sostenibilidad ambiental de Argentina 

           
 
 
 
 
IDH 

 
 
 
 
 
  País       

  Emisiones 
Dióxido de 
Carbono 

Área forestal Radio de Mortalidad atribuido a 
Por 100,000 habitantes 

Consumo 
de 
energía 
comb. 
Fósil % 
2010-
2015 

 
 
Consumo 
de energía 
renovable 
2015 

 
 
 
Ton 
per 
capita 
2016 
 

 
Kgs 
por 
USS 
PIB 
2016 

% del 
área 
total 
de la 
tierra 
2016 

 
Cambio 
% 
1990/2016 

 
Agua Insegura, 
Saneamiento y 
servicios de 
higiene 

 
Hogares y 
polución 
ambiental 
del aire 
 

 
 
Tierra 
degradada 
% 

48  Argentina 87.7 10 4.4 0.24 9.8 -22.9 27 0.4 39 

 

De los datos de la tabla 11.1 se observa que el 87.7 de la energía generada en el 2015 en Argentina, 
provenía de combustibles fósiles y solamente el 10 % provenía de fuentes de energías renovables. 

En la sección de mapas de los informes individuales se observa que los Pueblos Indígenas, están 
directamente relacionados con la preservación de las áreas que se conservan reforestadas, por lo tanto, 
contribuyen al mantenimiento de la biodiversidad.  

VI. Desarrollo Urbano y Periurbano Sostenible 
 

Tabla 12. Distribución de poblaciones indígenas urbanos y rural de Argentina 

 
País 

Total Urb. y 
Rural 

 
Total, Urbano 

 
Total, Rural 

 
% Urbano 

 
% Rural 

Argentina, 2010 955,032 557,739 397,293 58.4 41.642 
Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población 

de la CEPAL, procesamientos especiales de los microdatos censales. 

                                                             
41 Fuente: Dirección Nacional de Escenarios y Planeamiento Energético — SSPE — Secretaría de Gobierno de Energía sobre la base de datos de 

CAMMESA y estimaciones propias, http://www.energia.gob.ar/contenidos/archivos/Reorganizacion/sintesis_balance/2019-12-
09_Balance_de_Gestion_en_Energia_2016-2019_final_y_anexo_pub_.pdf 
42 Censo 2001 



En la región Metropolitana, compuesta por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los 24 partidos del 
Gran Buenos Aires, de un total de 12.806.866 habitantes, 248.516 personas se auto reconocen 
descendientes de, o pertenecientes a un pueblo originario. Este número representa el 1,9% de la 
población de la región, inferior al promedio nacional (2,4%), sin embargo, representa aproximadamente 
el 24.6 % de la población total que se auto reconoce perteneciente a un pueblo originario.  

Tabla 12.1 Población indígena u originaria por pueblo indígena u originario, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 43 

 

Según el Banco Mundial: “Los Pueblos Indígenas, todavía afrontan grandes desafíos. En entornos urbanos, 
por ejemplo, los hogares indígenas suelen vivir en condiciones más inseguras, insalubres y propensas a 
desastres naturales que otros residentes urbanos. En general, la probabilidad de que vivan en condiciones 
de pobreza extrema es 2,7 veces mayor que en el caso de la población no indígena. Basado en el análisis 
de una muestra de censos y encuestas de hogar de toda la región, se establece que existen condiciones 
estructurales que anclan a los Pueblos Indígenas a la pobreza e impiden el desarrollo de su pleno potencial 
económico”44.  

Importante hay que mencionar que aproximadamente el 49% de los habitantes indígenas de América 
Latina vive actualmente en zonas urbanas45, sin embargo, en Argentina el porcentaje de población 
indígenas que vive en el área rural es significativamente a la que vive en el área urbana.  

En entornos urbanos, los hogares indígenas suelen vivir en condiciones más inseguras, insalubres y 
propensas a desastres naturales que otros residentes urbanos, en el 2018 el 80 % de la población total de 
la región vivía en ciudades o zonas urbanas46. 

En los espacios urbanos, la cantidad y la calidad de los servicios es mayor, el acceso a servicios de salud y 
educación es más amplio y existen más oportunidades económicas. A nivel regional, los indígenas que 
viven en entornos urbanos tienen 1,5 veces más acceso a electricidad y 1,7 veces más acceso a agua 
corriente que sus contrapartes rurales. Asimismo, la culminación de la educación primaria entre indígenas 
urbanos es 1,6 veces mayor que en zonas rurales, la educación secundaria es 3,6 veces mayor y la terciaria 
7,7 veces mayor. Por otra parte, el espacio urbano puede ser un medio para reducir la discriminación de 

                                                             
43 Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 
44 Latino América Indígena, Banco Mundial, 2015. 
45 Latino América Indígena, Banco Mundial 2015 
46 Resumen de la labor de la CEPAL en 2018 y 2019 



género y promover nuevas formas de participación política y expresión cultural. Sin embargo, los 
indicadores en Pueblos Indígenas son inferiores en relación con las poblaciones no indígenas47. 

Todavía persisten retos con relación al acceso de salud, educación, agua potable y saneamiento y 
seguridad social para las poblaciones indígenas en las áreas rurales y urbanas.  

Aunque el desarrollo suele asociarse al logro de objetivos políticos, económicos y sociales específicos, en 
el presente análisis se reconoce que los Pueblos Indígenas tienen, en general, nociones más complejas y 
matizadas sobre lo que es el desarrollo y por qué es importante. Para que estos pueblos asuman el papel 
clave que les corresponde en la agenda de desarrollo 2030, es necesario que sus voces y visiones 
alternativas sean tomadas en cuenta. Esto entraña examinar no solo los procedimientos que se utilizan 
para implementar el desarrollo sino también la manera como se establecen los objetivos de desarrollo y 
los mecanismos que se emplean para medir los avances hacia ellos.  

 

Presentándose a continuación las cuatro áreas de cambios. 

 

VII. Gobierno 
 

La presión sobre el acaparamiento de tierras a nivel global ha agudizado las crisis alimentaria y energética; 
y, el aumento de precios de materias primas en las últimas décadas ha identificado la competencia por 
los recursos naturales con impactos significativos sobre los sistemas productivos y alimentarios 
tradicionales de los Pueblos Indígenas.  Se calcula que una de cada tres hectáreas que los gobiernos en 
América Latina han concedido a la explotación minera, agrícola – industrial o forestal se superponen con 
tierras de comunidades indígenas48. 

Lo anterior ha provocado que surja la criminalización de los defensores de los derechos de los Pueblos 
Indígenas y a los defensores de los recursos naturales.  

Se ha observado un claro retroceso a las políticas de reconocimiento de los derechos territoriales, 
reconocimiento a los derechos territoriales, marco jurídico de los recursos naturales, retroceso al derecho 
cívico de participación en procesos democráticos. 

Antes de la llegada del COVID-19, se observaba que los indicadores de bienestar social de los Pueblos 
Indígenas eran menores con relación a las poblaciones no indígenas en las áreas rurales y urbanas, es de 
esperar que estas vulnerabilidades serán incrementadas por el COVID-19. 

Otro aspecto por destacar es que se ha observado que la cuarentena decretada por los países como 

medida de disminución de los contagios, ha provocado indirectamente en algunos de estos países que 

                                                             
47 Por ejemplo, en Colombia Cobertura de acueducto en viviendas con hogares de jefatura indígena es el 41.4 % frente a total nacional que es el 
86.4 %.  En los centro poblado y área rural disperso estos indicadores los indígenas tiene acceso en un 27.9 % frente al 51.7 % del total nacional. 
En el caso de México el porcentaje de viviendas habitadas por población indígena que disponen de agua entubada es del 87.2 %., Censo Nacional 
de Población y Vivienda Colombia 2018 y Comisión Nacional de Derechos Indígenas CDI 2015. 
48 Datos obtenidos del Proyecto Munden, comisionado por la Iniciativa para los Derechos y Recursos. El Proyecto analizó unos 153 millones de 
hectáreas en concesión en 12 países y halló que el 31% de esa superficie se encontraba en territorio indígena. Véase “La lucha por la tierra: 
multinacionales vs. pueblos indígenas”, BBC, 7 de octubre de 2013 [en línea] http://www.bbc.co.uk/mundo/. 



agentes externos a los territorios de los Pueblos Indígenas presionen más estos territorios por acceso a 

recursos naturales49.  

La pandemia provocada por el COVID-19, afectara directamente todos los planes y programas nacionales, 
muy probablemente estos países incrementaran las deudas externas para enfrentar la pandemia, otro 
posible escenario es que reformularan los convenios actuales para reorientar recursos para enfrentar el 
COVID-19, lo que implicara la reducción de las metas propuestas de esos recursos comprometidos, lo que 
implicara que las comunidades más vulnerables serán las más afectadas.  

Importante hay que mencionar que los Pueblos Indígenas ofrecen una oportunidad valiosa para la 
construcción de un nuevo paradigma del desarrollo, basado en un cambio estructural hacia la igualdad y 
la sostenibilidad. Es fundamental el reconocimiento del aporte de los Pueblos Indígenas en los retos que 
trae consigo el porvenir de Argentina. 

Para los Pueblos Indígenas, el derecho a participar en la adopción de decisiones relativas a asuntos que 
les afectan tiene un impacto directo sobre el goce efectivo de otros derechos humanos, tales como la libre 
determinación, la igualdad, la integridad cultural, el consentimiento libre, previo e informado y el derecho.  

Muchos de los problemas de los Pueblos Indígenas están vinculados a los cambios de uso de los territorios 
y los recursos, o a la expulsión de estos.  

Por lo tanto, para mejorar, es fundamental el respeto del derecho al territorio y de los conocimientos 
tradicionales de los Pueblos Indígenas, así como la preservación y el desarrollo de sus instituciones.  

Para que los Pueblos Indígenas alcancen o gocen de una gobernanza el país debe de mejorar en los 
siguientes aspectos que le impiden el pleno goce de sus derechos entre los que se encuentran:  

• Disminución de la violencia e inseguridad.  

• Aumento en la protección de sus tierras, sus territorios y recursos naturales.  

• Disminuir la Impunidad y hacer eficiente acceso a la justicia.  

• Mejorar situación socioeconómica de pobreza multidimensional relacionada con la extrema  

               desigualdad. 

• Disminución de la corrupción y la carencia de servicios sociales básicos. 

• Disminución de los asesinatos de dirigentes indígenas que defienden sus tierras.  

• Mejorar el acceso a la justicia para hacer valer sus derechos.  

 

VIII. Economía y Finanzas 
 

Argentina es un país con poco espacio para aumentar su gasto fiscal por los niveles de deuda, el creciente 
pago de intereses y los limitados ingresos fiscales, el país enfrenta desigualdad socioeconómica, lo que se 
ha traducido en un acceso muy desigual al poder político. Combinado con el alto grado de corrupción, 

                                                             
49 José Gregorio Diaz Mirabal, presidente COICA, Marlon Vargas presidente CONAIE, CIDH mayo 19, 2020 



esto socava la confianza en la democracia y alimenta el descontento cívico, es de esperarse que los 
Pueblos indígenas son los que más sufren de estas desigualdades económicas. 

Por lo que se mantiene los siguientes retos: 

Se requiere un cambio de gestión del modelo económico de Argentina y la perspectiva de lo que significa 

progreso, ya que el modelo actual ha invisibilizado a los Pueblos Indígenas. 

Este modelo ha profundizado las exclusiones, desigualdades, niveles de pobreza extrema, todo lo anterior 

se ha reflejado en pobreza extrema como resultado de esta pobreza, los Pueblos Indígenas no son 

reconocidos en su plena ciudadanía y como sujetos de derechos. 

Disminuir la exclusión que sufren los Pueblos Indígenas de Argentina, implementar el marco jurídico 

vinculados a Pueblos Indígenas y hacer realidad la ciudadanía plena y como sujetos de derechos. 

Reducir la invisibilidad, lo anterior significa entre otras cosas además de tener datos poblacionales, contar 

con la misma información desagregada utilizando los mismos indicadores del Índice de Desarrollo 

Humano.  

Mejorar el acceso a todos los servicios básicos ya sea en áreas urbanas o en áreas rurales, por ejemplo, 

las brechas rurales/urbano en acceso a electricidad de los indígenas son de dos a cinco veces mayores que 

entre no indígenas en Ecuador y Argentina. 

Reducción de los niveles de violencia que sufren las mujeres y las niñas en sus vidas cotidianas. 

Disminución de los casos de criminalización de los defensores de los Derechos de los Pueblos Indígenas y 

de los Defensores de los Recursos Naturales que se encuentran en Territorios reconocidos para los 

Pueblos Indígenas.  

Aumentar los años de educación primaria, secundaria y terciaria en las áreas urbanas y aumentar los 

índices de educación en las áreas rurales. La culminación de la educación primaria entre indígenas urbanos 

es 1,6 veces mayor que entre los que habitan en zonas rurales, la educación secundaria es 3,6 veces mayor 

y la terciaria es 7,7 veces mayor. El patrón es más pronunciado para la educación secundaria: la 

probabilidad de que indígenas urbanos terminen la escuela secundaria es tres, cuatro o más veces mayor. 

La educación terciaria, por su parte, es marcadamente un privilegio urbano de muy pocos. 

 

 

 

 

 



Gráfico 2. Ingresos laborales mensuales medios de los ocupados de 15 años y más, por sexo, condición étnico-
racial y años de escolaridad, total nacional, alrededor de 2015 (En dólares de 2010 en paridad de poder 
adquisitivo)50 

 

IX. Acción Colectiva e Individual 
 

Hoy más que nunca resulta claro que para tener sociedades saludables, economías resilientes se 
dependerá más de la naturaleza, los desafíos globales que enfrentamos requieren una acción urgente y 
colectiva y los Pueblos Indígenas pueden contribuir al logro de estos desafíos por su experiencia de gestión 
y relación con la naturaleza. 

Los Pueblos Indígenas han demostrado que pueden gestionar positivamente la conservación de la 
biodiversidad, disminución de degradación de la tierra y la reducción de los efectos negativos que produce 
el cambio climático.  

Los Pueblos Indígenas pueden compartir su visión de la biodiversidad para ser utilizada para beneficio de 
la humanidad.  

Los Pueblos Indígenas pueden aportar con sus conocimientos tradicionales ancestrales y aplicarlos a la 
ciencia. 

Los Pueblos Indígenas pueden aportar con sus conocimientos, entre otros aspectos, también ha sido 
relevada en el Acuerdo de París en relación con los esfuerzos de adaptación al cambio climático.  

Los Pueblos Indígenas habitan el 25 de la superficie de la tierra, sin embargo, ellos salvaguardan el 80 % 
de la biodiversidad del planeta. 

El Secretario General ha expresado en ocasión al día de Biodiversidad del 2020: “Nuestras soluciones están 
en la naturaleza, conservar y gestionar de forma sostenible la diversidad biológica es necesario para 
mitigar las perturbaciones climáticas, garantizar la seguridad alimentaria e hídrica e incluso prevenir las 
pandemias. El COVID-19, surgido de la naturaleza, ha puesto de relieve la íntima conexión que existe entre 

                                                             
50 Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG). 
a Se incluyen: Bolivia (Estado Plurinacional de) (2015), Brasil (2015), Chile (2015), Ecuador (2016), Guatemala (2014), México (2016), Nicaragua 
(2014), Perú (2016) y Uruguay (2016). 



la salud humana y nuestra relación con el mundo natural, a medida que invadimos la naturaleza y 
saqueamos hábitats vitales, el número de especies en peligro es cada vez mayor. 

Eso afecta también a la humanidad, y al futuro que queremos. Ahora, mientras intentamos salir de la crisis 
presente mejor que como entramos en ella, trabajemos juntos para preservar la diversidad biológica, de 
manera que podamos alcanzar nuestros Objetivos de Desarrollo Sostenible. De este modo protegeremos 
la salud y el bienestar de las generaciones venideras”. 

 

X. Ciencia y Tecnología 
 

América Latina presenta un rezago con relación al acceso de ciencias y tecnologías en relación con otras 
regiones del mundo, es de esperarse que los Pueblos Indígenas de Argentina presenten un rezago más 
acentuado que las poblaciones no indígenas.   

Sin embargo, en el presente análisis, se ha mencionado que la mayoría de los Pueblos Indígenas viven en 
el área urbana, es de esperarse que estas comunidades indígenas que habitan en el área urbana tengan 
menos acceso a la tecnología que la población no indígena, en las áreas rurales los indicadores serán más 
críticos. 

Importante hay que mencionar que actualmente existen otros indicadores vinculados a la tecnología e 
innovación, tales como: números de investigadores vinculados a ciencia y tecnología, acceso de mujeres 
a universidades de ciencias y tecnologías, tecnologías e innovación, mujeres investigadoras, brechas de 
internet por géneros, desarrollo de patentes. 

Importante hay que destacar que no se cuenta con un presupuesto específico para los Pueblos Indígenas 
de Argentina para ser utilizados en ciencia, tecnología e innovación.  

Los Pueblos Indígenas han identificado el desafío: 

 Realizar esfuerzos para cerrar la brecha digital y tecnológica que presentan las poblaciones indígenas. 

XI. Conclusiones 
 

El principal desafió que enfrentan los Pueblos Indígenas de América Latina es: “el ejercicio real de los 
derechos que ya están en constituciones y leyes”51. 

Se espera que en la presentación del segundo informe nacional voluntario los Pueblos Originarios estén 
más visibilizados en relación con el primer informe presentado por Argentina. 

En la actualidad argentina enfrenta muchos retos macroeconómicos antes de la llegada de la Pandemia 
COVID-19 y es de esperarse que estos retos se incrementarán y por ende las consecuencias colaterales la 
sufrirán más los grupos vulnerables y entre ellos se encuentran los Pueblos Originarios. 

Se reconoce el esfuerzo del INAI en Argentina, mediante la Resolución 04/2020, el Instituto Nacional de 
Asuntos Indígenas, instruye realizar un relevamiento integral de miembros de las diferentes comunidades 
indígenas para asegurar el acceso a beneficio económico denominado Ingreso Familiar de Emergencia 
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IFE52. Y se espera que se establezcan mecanismos formales y eficientes de dialogo entre los Pueblos 
Indígenas del Argentina y las autoridades estatales para implementar acciones interculturales, 
coordinadas y eficientes ante los impactos actuales y futuros de la pandemia COVID-19. 

Los Pueblos Originarios del Argentina, demanda que el Estado cumpla con la legislación vinculada a los 
Pueblos Indígenas en todos los niveles: Nacional, Provincial y Municipal, la implementación de los 
derechos colectivos reconocidos para los Pueblos Indígenas asegurara que no se queden atrás según lo 
establecido en la agenda 2030. 

Uno de los desafíos actuales es el derecho efectivo sobre los territorios y de esta manera gestionar 
efectivamente los recursos de los bosques según lo establecido por ley.53 Se debe de implementar una 
política de demarcación y titulación de tierras, además de mejorar la protección de los sitios sagrados. 

La pérdida de la diversidad biológica erosiona la base material de sobrevivencia y la pérdida de tradiciones 
culturales y debilita las bases de valores y sus estructuras sociales de las comunidades indígenas. 

La implementación de la consulta libre previa e informada en todos los ámbitos de gestión dentro de los 
territorios de los Pueblos Originarios de Argentina es de primera prioridad.  

Acceso a la justicia a las familias que han sufrido represión en el pasado. 

Hacer efectivo en las comunidades indígenas, todos los esfuerzos que el país está realizando para recibir 
beneficios de los programas que se implementan dentro de la agenda 2030 especialmente los ODS 1 y 2.  

Articular la agenda del INAI a la agenda 2030 que está impulsando el gobierno de Argentina. 

Se debe de eliminar la marginación y exclusión que impide a los Pueblos Indígenas tener plena 
participación en los procesos políticos, económicos y de toma de decisiones de la sociedad nacional, y 
esta marginación y exclusiones actualmente generadora de conflictos de diversa índole. 

La gestión del COVID-19 implicara otro desafío para el país y los efectos indirectos producidos por la 
contracción económica en los grupos más vulnerables donde los indígenas de Argentina son la gran 
mayoría. 

Erradicar el racismo y la discriminación. 

Priorizar la salud frente a las actividades extractivas, energéticas, forestales y de las empresas de la 
agroindustria. 

Tranversalizar la perspectiva intercultural en las políticas públicas. 

Reactivación de la economía post COVID-19, sin dejar a nadie atrás. 

Fortalecer la justicia y la democracia. 
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53 Ley de Bosques, 2008. 



Gráfico 3. AMÉRICA LATINA (9 PAÍSES): POBLACIÓN INDÍGENA CON PRIVACIONES DE ACCESO A AGUA POTABLE 
POR NIVEL DE PREDOMINIO DE POBLACIÓN INDÍGENA A NIVEL MUNICIPAL (EN PORCENTAJES)54 

 

 

Los Pueblos Indigenas de Argentina, similar a los Pueblos Indigenas de otros paises de la region 
actualmente presentan rezagos en el acceso a servicios basicos, como el caso de los datos reflejados en 
el grafico anterior donde se observan los rezagos en el acceso a servicio de Agua Potable en los municipios 
con prevalencias indigenas. 

Se espera que en el informe Nacional Voluntario que Argentina presentara, muestre avances significativos 
vinculados a los Pueblos Indigenas de Argentina. 
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Lista de acrónimos 

AL: América Latina 

CEPAL: Comisión Económico para América Latina y el Caribe  

CELADE: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía  

COVID-19: Corona Virus Disease 2019 

Coeficiente Gini: El Coeficiente de Gini es un indicador ideado por el estadístico italiano Correado Gini que 
se usa para medir el nivel de desigualdad existente entre los habitantes de una región. Normalmente, es 
más utilizado en lo referente a desigualdad en los ingresos, aunque el método se aplica también para la 
distribución de la desigualdad en ámbitos como ciencias de la salud, ingeniería, ecología o química. 

ECOSOC: Consejo económico y Social de Naciones Unidas por sus siglas en Ingles. 

EPU: Examen Periódicos Universales. 

IDH: índice de Desarrollo Humano 

INDEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Argentina 

OCDE: Organización para la cooperación y el desarrollo económico. 

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible 

ONU: Organización de Naciones Unidas 

PIB: Producto Interno Bruto 

PISA: Programa para la evaluación internacional de los alumnos. 

PNUD: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
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