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E D U C A C I Ó N

En el apartado Educación se analizan las 

prioridades relativas a la infraestructura 

edilicia, la terminalidad de los distintos 

niveles (tanto primario como 

secundario), la vinculación de la escuela 

con los sectores productivos y la 

ampliación de la oferta de enseñanza 

superior al interior provincial.  
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En términos de infraestructura edilicia, se 

prioriza la construcción de nuevas escuelas y 

la ampliación o el mantenimiento de las 

escuelas existentes para atender la creciente 

demanda que se registra en la provincia.  

Es una prioridad cuantitativa que no asegura la 

calidad de la enseñanza que se imparte en las 

aulas pero, sin dudas, es una condición 

imprescindible. Sin la cantidad necesaria de 

escuelas primarias y secundarias  en 

condiciones edilicias adecuadas, es imposible 

planificar una educación de calidad para los 

niños y adolescentes cordobeses. Una 

alternativa a considerar puede ser la 

construcción de nuevas escuelas a cargo del 

gobierno provincial y la ampliación y el 

mantenimiento de escuelas existentes a cargo 

de gobiernos locales o comunidades regionales 

mediante un proceso de descentralización de 

recursos. 

 

La matrícula en el sistema educativo 

global1 ha crecido en un 9,73% entre 2005 y 

2015 (Gráfico 1). Por esta razón, es necesaria 

la construcción de nuevas escuelas o la 

ampliación de los establecimientos educativos 

que reciben una mayor cantidad de alumnos. A 

su vez, es primordial el mantenimiento edilicio 

                                                           
1
 Compuesto por los niveles inicial, primario 

(común y adulto), secundario (común, y adulto), 

especial, artística y superior no universitario. 

en relación a las condiciones sanitarias y los 

espacios necesarios para el dictado de clases. 
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Gráfico 1. Fuente: elaboración propia en base a datos del Ministerio de Educación de la provincia 

de Córdoba, Dirección General de Estadísticas y Censos 
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También se prioriza que los estudiantes 

cordobeses concluyan sus estudios primarios y 

secundarios en tiempo y forma. Se precisa el 

acompañamiento de equipos 

interdisciplinarios que aborden las 

problemáticas sociales más complejas: 

deserción, sobreedad y repitencia, 

principalmente.  

 

Los departamentos del noroeste son los que 

registran indicadores más problemáticos de 

sobreedad y repitencia. Por lo tanto, deberían 

destinarse recursos humanos y financieros a la 

instalación de gabinetes interdisciplinarios en 

las instituciones educativas de estos 

territorios, preferentemente. 

 

La necesidad de contar con equipos 

interdisciplinarios es generalizada en todo el 

territorio provincial. La asistencia que los 

gabinetes pedagógicos pueden brindar a los 

jóvenes insertos en el sistema educativo es 

fundamental, ya que permite la integración y la 

contención de alumnos que expresan 

dificultades en su proceso de aprendizaje.  

 

 

 

Para una aproximación a estos 

problemas se tienen en cuenta dos 

indicadores: por un lado, la tasa de sobreedad  

que indica el porcentaje de alumnos con 

sobreedad, y por otro lado la tasa de 

repitencia2 que indica el porcentaje de 

alumnos repitentes. Ambos en Nivel Primario y 

                                                           
2
 Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y 

Vivienda 2010 (INDEC). 

Gráfico 2. Fuente: elaboración propia en base a datos del Ministerio de Educación de la provincia 

de Córdoba, Dirección General de Estadísticas y Censos 
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Medio Común3 (Gráfico 2, Tabla 1).  

 Estos indicadores muestran que en los 

últimos años ha mejorado la situación en la 

provincia. La repitencia disminuyó 2,6% en el 

nivel primario, y 2,5% en el nivel medio. En 

cuanto a la Sobreedad, que es consecuencia 

de la Repitencia, también se ve una importante 

mejora. Entre 2005 y 2015, la sobreedad se 

redujo un 9,5% en el nivel primario, y un 2,5% 

en el nivel medio. 

En la Tabla 2 figuran los datos de 2015 

de las tasas de repitencia y sobreedad en los 

niveles primario y medio común por 

departamento.  

El departamento Sobremonte constata 

uno de los niveles más altos de la provincia en 

sobreedad: es del 11,4% para nivel primario y 

del 39,8% para el medio. La repitencia en el 

nivel medio responde al 15,5% de la población. 

En el nivel primario común, en 2015, la 

repitencia fue del 0%. Esto es particularmente 

llamativo porque en 2008 este indicador 

señalaba un 12,8%. Es decir, que la repitencia 

ha disminuido notablemente en los últimos 

años.  

Totoral también reviste una tasa de 

sobreedad alta: para el nivel primario es de 

10,1%; mientras que para el nivel secundario 

tiene la segunda más alta de la provincia, con 

un 35,5%. En cuanto a la repitencia, en el nivel 

primario común es de 0,3%. Esto indica una 

                                                           
3
 Se utilizan como sinónimos los términos nivel 

medio y nivel secundario. Cuando se hace 

referencia a  nivel medio común,  se distingue de 

la modalidad especial y de la de adultos.  

gran mejora de la última década. En 2005 esta 

tasa ascendía al 8,5%. La del nivel medio es de 

10,5%. En 2014, era de 13,1%, es decir que en 

2015 tuvo una mejora.  

Ischilín es otro de los departamentos 

que aún tiene una gran proporción con 

sobreedad. Se coloca en 9,7% y 34,2% para el 

nivel primario y secundario respectivamente. 

En ambos niveles se produjo una importante 

mejora. En 2008, la sobreedad para el primario 

ascendía a 25,9%. En 2011 la del nivel medio 

era casi diez puntos mayor, de 44%.  En 

repitencia las tasas son de 0,8% y 10,1% para 

esos niveles, también significativamente 

menores a años anteriores.  

Por otra parte, Presidente Roque Sáenz 

Peña tiene la mayor tasa de repitencia en el 

nivel medio: con el 11,3%. En los últimos diez 

años este indicador se ha mantenido entre el 

9% y el 12% aproximadamente. Es decir, que 

no ha logrado grandes mejoras. La repitencia 

en el nivel primario común sí ha reducido su 

proporción. Pasando del 5,1% en 2007, al 1% 

en 2015. 
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Tabla 1. Tasa de Sobreedad y de Repitencia, Nivel Primario y Medio común. Córdoba (2005-2015) 

Año 
Repitencia Sobreedad 

Primario Común Medio Común Primario Común Medio Común 

2005 4,1% 10,1% 17,2% 30,3% 

2006 4,2% 11,7% 15,0% 28,8% 

2007 4,1% 12,3% 15,8% 30,2% 

2008 4,5% 11,8% 17,1% 30,8% 

2009 3,8% 11,4% 17,4% 31,7% 

2010 3,4% 9,6% 16,0% 33,1% 

2011 2,7% 9,3% 16,4% 35,6% 

2012 2,5% 9,5% 14,1% 32,9% 

2013 2,0% 9,0% 12,2% 30,1% 

2014 1,9% 9,0% 9,8% 28,8% 

2015 1,5% 7,6% 7,7% 27,8% 

Variación  

2005-2015 
-2,6% -2,5% -9,5% -2,5% 

Tabla 1. Fuente: elaboración propia en base a datos del Ministerio de Educación de la provincia de 

Córdoba, Dirección General de Estadísticas y Censos. 

   

El caso de Tulumba, la prioridad se 

centra específicamente en reforzar los 

establecimientos educativos de nivel especial, 

y destinar recursos humanos y financieros. En 

el Gráfico 3 se puede ver que en los últimos 

años ha aumentado la cantidad de docentes 

especiales en el departamento. Esto es 

sumamente necesario dado que Sobremonte 

no posee escuelas de educación especial, 

entonces Tulumba absorbe la demanda de los 

estudiantes de la vecina región.  

  

  

Gráfico 3. Fuente: elaboración propia en base a datos del Ministerio de Educación de la provincia 

de Córdoba, Dirección General de Estadísticas y Censos 



9 
 

Tabla 2. Tasa de Sobreedad y de Repitencia, Nivel Primario y Medio común. Córdoba, por 

departamentos, 2015 

 

 

Tabla 2. Fuente: elaboración propia en base a datos del Ministerio de Educación de la provincia de 

Córdoba, Dirección General de Estadísticas y Censos. 

Departamento 
Repitencia Sobreedad 

Primario Común Medio Común Primario Común Medio Común 

Calamuchita 2,5% 5,9% 10,5% 26,4% 

Capital 1,4% 7,4% 7,3% 29,5% 

Colón 1,6% 7,4% 9,6% 26,6% 

Cruz del Eje 1,1% 9,9% 9,8% 32,3% 

General Roca 3,1% 7,4% 6,4% 27,7% 

General San Martin 2,1% 7,2% 6,2% 26,6% 

Ischilín 0,8% 10,1% 9,7% 34,2% 

Juárez Celman 2,7% 7,2% 6,7% 23,1% 

Marcos Juárez 2,6% 8,1% 6,4% 23,6% 

%Minas 1,9% 9,0% 10,0% 29,2% 

Pocho 1,3% 10,2% 7,6% 27,6% 

Pte. Roque Sáenz Peña 1,0% 11,3% 3,9% 27,5% 

Punilla 1,0% 7,2% 7,2% 28,2% 

Río Cuarto 1,6% 7,9% 7,9% 26,1% 

Río Primero 1,2% 5,9% 7,1% 24,3% 

Río Seco 1,1% 7,2% 5,5% 31,3% 

Río Segundo 1,2% 5,8% 6,8% 22,1% 

San Alberto 3,0% 7,3% 8,2% 31,1% 

San Javier 1,6% 8,8% 11,0% 30,5% 

San Justo 1,9% 6,8% 7,9% 23,1% 

Santa María 1,4% 10,5% 8,5% 33,3% 

Sobremonte 0,0% 15,5% 11,4% 39,8% 

Tercero Arriba 0,9% 8,2% 6,0% 26,1% 

Totoral 0,3% 10,5% 10,1% 35,5% 

Tulumba 0,7% 10,5% 5,4% 32,9% 

Unión 1,2% 5,7% 8,6% 24,0% 

TOTAL PROVINCIA 1,5% 7,6% 7,7% 27,8% 
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Es prioritario adecuar los contenidos y las 

orientaciones de la enseñanza secundaria a las 

demandas laborales de las diversas regiones 

de la provincia, a los fines de dotar de 

alternativas concretas a los jóvenes egresados 

para una rápida inserción en el mundo del 

trabajo.  

De la misma manera, se prioriza la continuidad 

del programa de Becas Académicas 

universitarias y terciarias que dotan de alta 

calificación a los recursos humanos en los 

sectores productivos estratégicos de la 

provincia.  

Asimismo, es prioritario ampliar las ofertas de 

educación técnica. En la actualidad, dicha 

oferta se concentra mayoritariamente en la 

Capital y los polos productivos importantes de 

la provincia: San Justo, Río Cuarto, Colón y 

Unión que cuentan con prácticamente la mitad 

de estas instituciones a nivel provincial. Por lo 

tanto, resulta necesario llegar con ofertas de 

educación técnica a las restantes regiones del 

interior. 

 

Las oportunidades de inserción laboral 

para los jóvenes son mayores si ellos cuentan 

con habilidades específicas dirigidas a los 

sectores productivos que están activos en los 

distintos territorios. En este sentido, la oferta 

de educación técnica es determinante para 

esta vinculación. En la provincia de Córdoba 

un 13,4% de los jóvenes en edad de asistir al 

secundario, lo hace en escuelas técnicas, 

mientras que el 18,2% de los puestos de 

trabajo ocupados requieren calificación 

técnica (un 10% más que la demanda de 

profesionales)4.  

Frente a esta brecha entre la oferta de 

educación técnica y las demandas del mercado 

laboral, el conjunto de leyes y reformas 

nacionales y provinciales, intentan impulsar 

este tipo de educación, atentos a su 

importancia para el desarrollo.  

La Tabla 3 presenta la cantidad de 

escuelas técnicas de nivel medio que hay en la 

provincia de Córdoba. Esto debe ser 

comparado con la composición de la matriz 

productiva del territorio y su aporte al PBR. 

Cuando la formación se orienta al sector 

productivo, es más factible la inserción laboral 

de la mano de obra con esa calificación. 

Las escuelas técnicas están 

concentradas en Capital, Río Cuarto, 

Colón, San Justo y Unión. En cada uno de 

estos departamentos existen más de diez 

Instituciones de Educación Técnica Profesional 

de Nivel Secundario. En ellos se concentra el 

52,2% de las escuelas técnicas de la provincia.  

                                                           
4
 Fuente: Propuesta para lograr una sociedad 

provincial basada en el crecimiento sostenido, 

trabajo digno, integrada al mundo, justa y 

solidaria. Asociación Cristiana de Dirigentes de 

Empresa de la provincia de Córdoba. 2015. 
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Tabla 3. Escuelas técnicas de nivel medio. Relación con la proporción de su industria en el PRB. 

Córdoba, por departamentos, 2015 

Departamento Escuelas técnicas % % acumulado Industria/PBR 

Capital 36 17,56% 17,56% 16,49% 

Río Cuarto 18 8,78% 26,34% 5,05% 

San Justo 17 8,29% 34,63% 19,48% 

Colón 14 6,83% 41,46% 10,45% 

Juárez Celman 11 5,37% 46,83% 31,81% 

Unión 11 5,37% 52,20% 10,33% 

Río Segundo 10 4,88% 57,07% 13,17% 

Marcos Juárez 9 4,39% 61,46% 7,62% 

Cruz Del Eje 7 3,41% 64,88% 8,28% 

General San Martín 7 3,41% 68,29% 9,95% 

Punilla 7 3,41% 71,71% 2,62% 

Santa María 7 3,41% 75,12% 12,36% 

Tercero Arriba 7 3,41% 78,54% 12,40% 

Calamuchita 6 2,93% 81,46% 3,66% 

Río Primero 6 2,93% 84,39% 8,10% 

Totoral 6 2,93% 87,32% 25,67% 

General Roca 5 2,44% 89,76% 0,96% 

Pte. Roque Sáenz Peña 4 1,95% 91,71% 6,50% 

San Alberto 4 1,95% 93,66% 0,21% 

Tulumba 4 1,95% 95,61% 0,16% 

San Javier 3 1,46% 97,07% 2,25% 

Pocho 2 0,98% 98,05% 0,25% 

Ischilín 1 0,49% 98,54% 4,07% 

Minas 1 0,49% 99,02% 0,13% 

Río Seco 1 0,49% 99,51% 0,10% 

Sobremonte 1 0,49% 100,00% 0,08% 

TOTAL PROVINCIA 205 100,00% - - 

 

Tabla 3. Fuente: elaboración propia en base a datos del Ministerio de Educación de la provincia de 

Córdoba, Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional 
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 En Capital, San Justo, Colón y Unión la 

industria manufacturera representa entre el 10 

y el 20% del PBR. El caso de Río Cuarto es 

particular ya que si bien la industria apenas 

implica el 5,05% del PBR, es el segundo 

departamento con mayor cantidad de escuelas 

técnicas (18).  Juárez Celman, por su parte, es 

de este grupo de departamentos el que está 

más comprometido con la industria 

manufacturera. Ella concentra el 31,81% de su 

PBR, razón por la cual puede absorber la mano 

de obra de los jóvenes que egresan del 

secundario técnico del departamento.  

Por su parte, los departamentos Río 

Segundo, Marcos Juárez, Punilla, Cruz del Eje, 

General San Martín, Punilla, Santa María y 

Tercero Arriba  tienen entre siete y diez 

establecimientos de educación técnica cada 

uno. Esto quiere decir que en 13 de los 26 

departamentos de la provincia se concentra 

prácticamente el 80% de la oferta de 

educación técnica. Excepto en Punilla, donde 

la industria apenas alcanza el 2,62% del PBR, 

en el resto de los departamentos de este 

grupo la industria manufacturera representa 

entre el siete y el 13% de la economía 

regional.  

En Río Segundo, la necesidad de 

articular las escuelas con el sector productivo 

refiere a la promoción de pasantías o trabajos 

en conjunto con las escuelas de nivel 

secundario con orientación en agronomía y las 

instituciones del rubro, por ejemplo con el 

INTA o productores agropecuarios de la 

región. Se entiende que la actividad agrícola y 

ganadera podría absorber un buen flujo de 

estudiantes y capacitarlos, ya que es un 

mercado dinámico e implica el 24,82% del 

PBR.  

En el departamento Totoral la industria 

representa un cuarto de la economía regional. 

Esto debe ser acompañado con la formación 

de los recursos humanos adecuados. En el 

caso de la educación técnica, las escuelas con 

este perfil son seis.  

Los contenidos curriculares que se 

relacionan con los sectores productivos de la 

provincia no se reducen al nivel medio. En 

términos de educación superior, las Becas 

Académicas Terciarias y Universitarias5 de la 

provincia favorecen y estimulan la alta 

calificación de recursos humanos en  los 

sectores productivos estratégicos de Córdoba 

(Informática y TICs, Metal Mecánica, 

Agroalimentaria, Enfermería y Turismo y 

Hotelería).   

                                                           
5
El Programa Becas Académicas está regulado 

por la ley provincial 10.235. Comprende un apoyo 

económico mensual para los 2500 mejores 

promedios de estudiantes provenientes de 

escuelas públicas o privadas de la provincia que 

estudien carreras de Informática y TICs; Metal 

Mecánica; Agroalimentaria; Turismo y Hotelería; o 

Enfermería; tanto de Nivel Universitario y como 

Terciario, en instituciones públicas o privadas.  
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La prioridad es la ampliación de las propuestas 

de enseñanza superior, preferentemente en 

los departamentos donde no las hay. Los 

convenios con universidades de gestión tanto 

pública como privada son una alternativa a 

considerar.  

También es prioritario sostener las facilidades 

que brinda el Boleto Educativo Gratuito en 

términos de acceso a la educación superior, ya 

que esta iniciativa ha permitido que 

estudiantes que viven a 100 km o menos del 

centro de estudio se trasladen diariamente, 

evitando de esa manera el desarraigo. 

 

A pesar del crecimiento de las 

instituciones privadas y públicas de educación 

superior, la oferta se encuentra principalmente 

en pocos polos educativos en la provincia. Si 

bien se reconocen las facilidades y 

oportunidades que ha brindado el Boleto 

Educativo Gratuito (BEG) para muchos 

jóvenes, aún existe un conjunto de la 

población que tiene dificultades para el acceso 

a  una carrera terciaria o universitaria.  

La proporción de la población que 

cursa o cursó una carrera de nivel superior6, es 

                                                           
6
Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y 

Vivienda 2010 (INDEC). Se incluyen el nivel 

un indicador útil para aproximarse a esta 

problemática. Aquellos departamentos con 

menores proporciones de población 

universitaria o terciaria indican dos posibles 

problemas: por un lado, que la población no 

puede acceder a la oferta de educación 

superior; y por otro lado, que quienes estudian 

carreras universitarias o terciarias en otras 

localidades, no vuelven al departamento de 

origen. 

Los casos de General Roca, Presidente 

Roque Sáenz Peña y Río Seco cuentan con una 

situación muy similar, ya que se detecta la 

necesidad de extender la oferta académica 

que existe actualmente, y realizar convenios 

con universidades o institutos privados de 

educación superior. En los casos de General 

Roca y Presidente Roque Sáenz Peña, los 

niveles de población que cursa o cursó una 

carrera o tecnicatura se encuentran alrededor 

del 11,30%; pero en Río Seco es 

significativamente menor: el 7,47%. Río Seco 

es uno de los departamentos cuya población 

tiene menor acceso a la educación superior. 

En el departamento Ischilín, con un 

13,09% de población con acceso a la 

educación superior, existe la necesidad de 

adecuar las instalaciones físicas donde 

actualmente funcionan las extensiones 

universitarias, generando una mayor y más 

variada oferta. En el departamento Cruz del 

Eje se detecta la necesidad de instalar 

                                                                                           
Superior no universitario, Universitario y 

Postuniversitario. 
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instituciones que apunten al desarrollo de la 

economía regional, en este caso la carrera de 

enfermería profesional, y ampliar la oferta de 

educación superior en general para evitar el 

desarraigo de los jóvenes. En la actualidad, la 

mayoría de las ofertas de formación son de 

profesorado. Para Cruz del Eje, la proporción 

de la población con estudios superiores es del 

12,53%. 

En el caso de Marcos Juárez las 

oportunidades de educación superior son 

suficientes y están bien distribuidas; sin 

embargo, es el sistema de transporte 

interurbano de la región el que limita los 

potenciales beneficios. En este departamento 

existe un 15,79% de personas que tiene o 

tuvo acceso a estudios de nivel superior, 

porcentaje que es alto en términos relativos. 

En el caso de Tercero Arriba la 

prioridad para el desarrollo se relaciona 

específicamente a la apertura de una 

extensión universitaria de alguna de las 

universidades públicas de la provincia, ya sea 

nacional o provincial. En la actualidad existe 

una variada oferta de estudios superiores en 

Río Tercero, a los cuales asisten los jóvenes de 

la ciudad y de otras localidades cercanas, lo 

cual explica que la proporción de población 

que tiene o tuvo acceso a este tipo de 

educación se coloque en un 16%. Sin embargo, 

en todos los casos la educación superior que 

se imparte es privada, es por ello que la 

extensión áulica de alguna universidad pública 

terminaría de dar cobertura a la población que 

busca estudiar una carrera universitaria sin la 

necesidad de mudarse a otra localidad ni 

incurrir en elevados gastos. 

En el caso de Calamuchita, las ofertas 

de formación superior en curso han tenido 

muy buena recepción, y en este sentido se 

prioriza la ampliación de la oferta académica 

más allá del turismo y la docencia, a través de 

convenios con universidades u otras 

instituciones superiores. Sin embargo, en 

Calamuchita el 16,30% de la población estudia 

o estudió algún tipo de carrera de nivel 

universitario o terciario. 

Por su parte, el departamento Punilla 

es el segundo con mayor proporción de 

población que asiste o asistió a una institución 

de educación superior, con un 20,30%. La 

necesidad aquí se centra en desarrollar 

alternativas relacionadas al turismo, ya que es 

la principal actividad económica de la región. 



S A L U D

En el apartado Salud se priorizan las 

estrategias de prevención y promoción

de la salud en los tres niveles de 

atención. Se refiere a la calidad y al 

acceso de la población a los servicios de 

los hospitales de mediana y alta 

complejidad y a la atención primaria de la 

salud a cargo de los gobiernos locales, 

mediante la dotación y descentralización 

de los recursos necesarios, tanto 

humanos como materiales. Se destaca el 

acceso de las personas que carecen de 

obra social o que la tienen pero habitan 

en localidades con oferta privada de 

salud insuficiente o nula. 
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Se considera prioritario el acceso a los 

servicios de atención primaria de la salud (APS) 

y hospitalarios de la población. Para 

especificar esta prioridad, se diferencian tres 

grupos.  

 El primer grupo está constituido por las 

personas que tienen cobertura de salud y 

habitan en localidades con suficiente 

oferta privada de servicios de salud.  

 El segundo grupo refiere a quienes tienen 

cobertura social pero habitan en 

localidades sin oferta privada de servicios 

de salud o con oferta insuficiente.  

 El tercer grupo está integrado por 

personas que no tienen cobertura de salud.  

Las personas que integran el primer grupo 

tienen la posibilidad de optar por atenderse en 

dispensarios u hospitales públicos o 

instituciones de salud privadas. Quienes están 

incluidos en los otros dos grupos no tienen 

elección posible.  

Considerando que estos grupos crecen por la 

crisis de las obras sociales y de las clínicas 

privadas, es prioritario dotar a los centros 

municipales de atención primaria y a los 

hospitales provinciales de mediana y alta 

complejidad de los recursos humanos y 

materiales imprescindibles para atender esta 

demanda creciente. En relación con las 

personas que teniendo cobertura de salud se 

atienden en los efectores del sector público, la 

prioridad es la recuperación del gasto 

mediante la facturación a las obras sociales 

correspondientes.  

En los últimos años se ha reducido la 

oferta de prestadores del servicio de salud del 

sector privado, ya que 220 establecimientos 

asistenciales con internación del sector 

privado han cerrado sus puertas1. Algunas de 

las causas pueden encontrarse en el bajo valor 

de los aranceles que pagan las obras sociales, 

lo cual hace poco rentable a la actividad; o que 

las inversiones que se realizan en tecnología 

concentran la atención en unos pocos grandes 

prestadores. Este escenario presiona tanto a 

quienes continúan prestando el servicio de 

manera privada, como al sector público que 

debe absorber esa demanda, dificultando así la 

accesibilidad a la salud. 

Así, una porción de la población que 

antes se atendía en centros privados ahora 

debe ser absorbida por hospitales o 

dispensarios, generando una saturación de los 

recursos humanos y materiales del sector 

público. Los indicadores que permiten 

aproximarse a esta problemática son los 

porcentajes de población con cobertura 

médica2 (Tabla 4), puesta en relación a la 

cantidad de Clínicas y Sanatorios Privados o 

                                                           
1
 Fuente: Estudio Descriptivo de Situación del 

Sistema de Salud de la Provincia de Córdoba. 
2014. ACLISA 
2
 La población con cobertura de salud es aquella 

que se encuentra cubierta ya sea por una obra 

social, una prepaga por derivación de aportes o 

por contratación voluntaria, o se encuentra 

percibiendo un programa o plan estatal de salud. 

Fuente: Glosario Censo Nacional de Población, 

Hogares y Vivienda 2010 (INDEC). 
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Servicios Privados Especializados de Salud 

(Tabla 5).  

En los casos de Minas, Sobremonte y 

Tulumba, todos los establecimientos de salud 

de los departamentos son públicos. 

Considerando que poco menos de la mitad de 

su población tiene cobertura médica, esto 

repercute en que esa proporción se concentre 

en el sistema público de salud. 

En Pocho y  Río Seco hay uno y dos 

establecimiento de salud privado 

respectivamente. Sin embargo, los porcentajes 

de población que poseen obra social también 

son relativamente bajos. 

En cambio, en General Roca, Totoral y 

San Alberto la situación es diferente. En cada 

uno existen cinco establecimientos de salud 

privados; pero en estos casos la proporción de 

población que posee cobertura social es 

mucho mayor (de 64,73%, 59% y 47,48% 

respectivamente). Una situación similar tiene 

Presidente Roque Sáenz Peña, que con solo 

seis establecimientos privados debe atender al 

66,68% de su población, que es la que posee 

algún tipo de cobertura médica.  

Los demás departamentos atraviesan 

una situación más favorable, ya que poseen 

una oferta de salud privada más amplia. En el 

caso de Calamuchita, existe un 59,62% de la 

población que posee dicha cobertura, mientras 

que las opciones de atención privada de la 

salud se concentran en 15 establecimientos.  

Por su parte, Marcos Juárez cuenta con 

un 72,96% de población con cobertura (el 

tercer departamento con mayor cobertura de 

salud de la provincia), y existen 37 

instituciones privadas de atención a la salud 

entre Sanatorios y Servicios Especializados. En 

Punilla el número de centros privados se eleva 

a 79, para absorber al 60% de la población con 

cobertura médica.  

El caso de Río Cuarto y Capital puede 

realizarse un análisis más actualizado, ya que la 

Encuesta Permanente de Hogares incluye la 

categoría Tipo de cobertura médica en su 

formulario. Para el tercer trimestre de 2016, 

en la ciudad de Río Cuarto se registra un 

79,14% de la población con algún tipo de 

cobertura médica, con posibilidades de asistir 

a 90 centros privados de salud, entre 

Sanatorios y Servicios Especializados. En 

Capital, existen más de 700 instituciones de 

salud privada, y el porcentaje de personas con 

cobertura de salud asciende al 61,7%, con lo 

cual se encuentra bien ubicada en términos 

relativos. 
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Tabla 4. Porcentaje de población con cobertura médica por departamento. 

Departamento % 

Calamuchita 59,62% 

Capital* 61,68% 

Colón 62,11% 

Cruz del Eje 45,97% 

General Roca 64,73% 

General San Martín 73,29% 

Ischilín 53,63% 

Juárez Celman 71,92% 

Marcos Juárez 72,96% 

Minas 44,49% 

Pocho 38,90% 

Pte. Roque Sáenz Peña 66,68% 

Punilla 59,99% 

Río Cuarto* 79,14% 

Río Primero 53,13% 

Río Seco 41,39% 

Río Segundo 66,03% 

San Alberto 47,48% 

San Javier 47,91% 

San Justo 71,64% 

Santa María 59,01% 

Sobremonte 48,20% 

Tercero Arriba 70,17% 

Totoral 59,00% 

Tulumba 44,14% 

Unión 68,88% 

 

Tabla 4. Fuente: Elaboración propia con base en Censo Provincial de Población 2008 (DGEyC).  

*Los valores de Capital y Río Cuarto pertenecen a la Encuesta Permanente de Hogares, tercer 

trimestre de 2016. 
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Tabla 5. Cantidad de Establecimientos de Salud de gestión pública y privada, por departamento. 

Departamento Privado Público 

Calamuchita 15 38 

Capital 733 145 

Colón 78 54 

Cruz del Eje 8 32 

General Roca 5 19 

General San Martín 44 42 

Ischilín 9 27 

Juárez Celman 19 22 

Marcos Juárez 37 29 

Minas 0 5 

Pocho 1 6 

Pte. Roque Sáenz Peña 6 19 

Punilla 79 53 

Río Cuarto 90 51 

Río Primero 12 25 

Río Seco 2 8 

Río Segundo 39 30 

San Alberto 5 19 

San Javier 15 26 

San Justo 81 57 

Santa María 28 42 

Sobremonte 0 12 

Tercero Arriba 37 37 

Totoral 5 10 

Tulumba 0 13 

Unión 30 42 

TOTAL 1378 863 

 

Tabla 5. Fuente: Elaboración propia con base en SISA.  

Consultado en www.sisa.msal.gov.ar en febrero de 2017.

http://www.sisa.msal.gov.ar/
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Se prioriza la dotación de los recursos 

humanos necesarios tanto a los dispensarios 

como a los hospitales del sector público, en 

especial en aquellas localidades o regiones del 

interior alejadas de la capital provincial.  

La problemática no se relaciona a la cantidad 

de médicos, sino a su distribución territorial, ya 

que en la provincia existe una concentración 

de profesionales de la salud en la capital 

provincial y la región metropolitana. Por lo 

tanto, es importante la formulación de 

incentivos económicos y profesionales para 

que los médicos se radiquen en el interior. Es 

necesaria la revisión del financiamiento de los 

servicios de atención primaria de la salud a 

cargo de los gobiernos municipales y 

comunales, para favorecer los incentivos de 

referencia. 

En términos cualitativos, se particulariza la 

necesidad del aumento de médicos de 

especialidades básicas y críticas: pediatría, 

neonatología y anestesiología.  

 

La Organización Mundial de la Salud 

(OMS) recomienda un médico por cada 700 

habitantes para la Argentina. De acuerdo a los 

datos del Consejo de Médicos de la provincia 

de Córdoba, se supera este estándar 

internacional de profesionales de la salud, ya 

que en Córdoba hay 1 médico cada 169 

habitantes3. Sin embargo, hay una gran 

disparidad en su distribución geográfica.  

El 68,26% de los profesionales se 

concentra en el departamento Capital, donde 

vive cerca del 40% de la población; es decir 

que hay 1 médico cada 100 habitantes. 

Además, en la ciudad de Córdoba también se 

concentra casi el 70% de los especialistas. En 

el interior, donde habita prácticamente el 60% 

de la población, se encuentra solo el 31,74% 

de los médicos. 

Una de las causas de esta problemática 

es la concentración de la oferta de formación 

médica en la capital provincial. Dada la 

constante actualización y el dinamismo de las 

ciencias médicas, los profesionales tienden a 

radicarse en lugares donde puedan asistir a 

cursos y seminarios de formación y 

especialización. Esto suele generar que las 

localidades del interior solo cuenten con 

profesionales que se trasladen periódicamente 

desde la capital para atender en los centros de 

salud. 

  

                                                           
3
 Fuente: Consejo de Médicos de la Provincia de 

Córdoba. 2014. 
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Tabla 6. Cantidad y proporción de médicos y especialistas, por departamento. 

Departamento 

Médicos 

Personas por médico 

Especialistas 

Cantidad % Cantidad % 

Calamuchita 161 0,82% 340 55 0,46% 

Capital 13331 68,26% 100 8306 69,22% 

Colón 880 4,51% 256 573 4,78% 

Cruz del Eje 101 0,52% 582 54 0,45% 

General Roca 57 0,29% 625 17 0,14% 

General San Martín 537 2,75% 237 343 2,86% 

Ischilín 48 0,25% 652 32 0,27% 

Juárez Celman 101 0,52% 605 55 0,46% 

Marcos Juárez 309 1,58% 337 197 1,64% 

Minas 2 0,01% 2.364 2 0,02% 

Pocho 5 0,03% 1.076 1 0,01% 

Pte. Roque Sáenz Peña 88 0,45% 412 37 0,31% 

Punilla 722 3,70% 247 410 3,42% 

Río Cuarto 986 5,05% 250 521 4,34% 

Río Primero 60 0,31% 778 23 0,19% 

Río Seco 10 0,05% 1.324 1 0,01% 

Río Segundo 260 1,33% 399 160 1,33% 

San Alberto 60 0,31% 617 21 0,18% 

San Javier 150 0,77% 357 82 0,68% 

San Justo 679 3,48% 304 482 4,02% 

Santa María 274 1,40% 358 169 1,41% 

Sobremonte 6 0,03% 765 6 0,05% 

Tercero Arriba 367 1,88% 299 235 1,96% 

Totoral 26 0,13% 714 8 0,07% 

Tulumba 14 0,07% 905 4 0,03% 

Unión 297 1,52% 356 205 1,71% 

TOTAL 19531 100,00% 169 11999 100,00% 

 

Tabla 6. Fuente: elaboración propia en base a datos del Consejo de Médicos de la Provincia de 

Córdoba 
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En los departamentos más habitados, 

los estándares propuestos por la OMS quedan 

ampliamente cubiertos. En Colón, Punilla, Río 

Cuarto, San Justo y General San Martín, hay 

entre 237 y 304 habitantes por médico, y gran 

cantidad de especialistas. 

Por otra parte, gran parte de los 

departamentos se encuentran dentro del 

parámetro estipulado. Es decir que tienen 

menos de 700 personas por médico. De este 

grupo se destaca que en Río Segundo, Santa 

María, Marcos Juárez, Unión, Tercero Arriba 

hay entre 160 y 235 especialistas por 

departamento. En cambio, en el resto 

(Calamuchita, San Javier, Presidente Roque 

Sáenz Peña, Cruz del Eje, Juárez Celman, San 

Alberto, General Roca e Ischilín) los 

especialistas son menos de 100 por región.  

En Totoral, Sobremonte y Río Primero 

hay poco más de 700 personas por médico, lo 

que refleja una saturación de los profesionales 

de la salud. Por su parte, tienen muy pocos 

médicos especialistas (ocho, seis y 23, 

respectivamente).  

En los departamentos menos poblados: 

Minas, Pocho, Tulumba y Río Seco, la 

distribución también está por debajo de lo 

recomendado, pero incluso a niveles más 

alarmantes. Hay entre 905 y 2364 habitantes 

por cada médico. De manera consecuente, la 

cantidad de especialistas es de cuatro en 

Tulumba, dos en Minas, y uno en Pocho y Río 

Seco. 

La concentración en el departamento 

Capital se marca fuertemente también en los 

nuevos profesionales. De los 479 egresados 

que tuvo la Universidad Nacional de Córdoba 

en 2015, solo 55 (11,48%) proyectan radicarse 

en el interior de Córdoba. Lamentablemente 

esta situación ha empeorado con los años, ya 

que en 2013 el 13% pretendía trabajar en el 

resto de la provincia4. 

De la totalidad de médicos de la 

provincia, aproximadamente un 62% posee 

títulos de especialidades. Entre las 68 

especialidades vigentes, las diez más elegidas5 

concentran el 33% de los profesionales 

especialistas. Según el Relevamiento 2015 de 

Clínicas Privadas6 la especialidad que tiene 

más déficit en los establecimientos en los 

cuales se ofrece es cardiología pediátrica (57% 

de las clínicas). Otras especialidades que son 

demandadas son medicina de emergencias y 

terapia intensiva pediátrica, anestesiología, 

neurología, endocrinología y neonatología.  

La dificultad en la radicación de 

médicos se presenta principalmente en las 

                                                           
4
 Fuente: Anuario Estadístico de la Universidad 

Nacional de Córdoba, 2013 y 2015. 
5
 Las especialidades más elegidas son, en orden: 

pediatría; tocoginecología; medicina interna; 

cardiología; cirugía general; medicina general de 

cabecera, familiar y de la comunidad; oftalmología; 

cirugía traumatológica y ortopédica; psiquiatría y 

medicina del trabajo. Fuente: Informe estadístico 

de la realidad médica de la provincia de Córdoba. 

2014. Consejo de Médicos de la Provincia de 

Córdoba. 
6
 Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas, 

Bolsa de Comercio de Córdoba, 2015. 
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llamadas especialidades básicas 

(tocoginecología, pediatría, cirugía general y 

medicina interna) y críticas (terapia intensiva, 

neonatología y anestesiología).  
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Se prioriza el mantenimiento, la refacción y 

ampliación de la infraestructura edilicia de los 

hospitales, incluyendo la construcción de 

nuevos en la capital y el interior de la 

provincia, para aumentar y mejorar la 

capacidad de atención.  

Asimismo, se prioriza la incorporación de la 

aparatología necesaria de acuerdo con la 

redefinición de los grados de complejidad en la 

prestación de los servicios de los hospitales a 

cargo del gobierno provincial. 

Complementariamente, se considera una 

prioridad la provisión de ambulancias con el 

equipamiento correspondiente a los gobiernos 

municipales y comunales a cargo de la 

atención primaria de la salud, en el marco de 

una revisión del sistema de derivación de 

pacientes a los hospitales regionales.  

 

El proceso de descentralización de la 

salud pública hacia los gobiernos locales 

llevada a cabo en la provincia de Córdoba, 

incrementó la responsabilidad de los mismos 

de brindar servicios de salud, y en ocasiones 

no disponen de los recursos necesarios para 

satisfacerla. Actualmente, este sistema 

convive con los hospitales provinciales que 

atienden casos de mayor complejidad y otras 

especialidades.  

Los recursos materiales que se 

necesitan para brindar un satisfactorio servicio 

de salud, implican buenas condiciones de la 

infraestructura edilicia, disponibilidad de 

insumos, y aparatología que corresponda a 

cada nivel de complejidad.  

Uno de los indicadores que permiten 

abordar la capacidad material de las 

instituciones de salud dentro de producción 

hospitalaria es la cantidad de camas. En 

Córdoba, desde 2005 se mantenía la misma 

cantidad. Recién en 2016 se produjo una 

ampliación de la infraestructura que repercutió 

en 161 camas nuevas. Esto lleva a que la 

provincia tenga un total de 13.693 camas 

habilitadas7. Estas se reparten en los 644 

establecimientos de salud con internación 

(Tabla 8). 

Para particularizar la situación se 

considera el promedio de camas  en los 

hospitales provinciales, que implica el número 

de camas realmente instaladas en el hospital 

en condiciones de uso para la atención de 

pacientes internados al día (Tabla 7). En 

relación a este indicador, la cantidad de 

establecimientos de salud públicos con 

internación también refiere a la realidad en el 

acceso a la salud.  

  

                                                           
7
 Fuente: Indicadores básicos, Argentina 2016. 

Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.  
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Tabla 7. Promedio de Camas disponibles a Nivel Municipal y Provincial, por departamento. 

Departamento Nivel municipal Nivel provincial 

Calamuchita 20,5 53,6 

Capital Sin datos 1028,8 

Colon ----- 80,8 

Cruz del Eje 9,4 63,5 

Gral. Roca 36,4 15,7 

Gral. San Martin 11,6 74,2 

Ischilín 0,5 53,7 

Juárez Celman 39,4 35,1 

Marcos Juárez 105,4 75,85 

Minas 11,4 --- 

Pocho 3,8 --- 

Pte. R. S. Peña 22,3 62,2 

Punilla 90,8 93,8 

Rio Cuarto 33,5 190,5 

Rio Primero 14 38,1 

Rio Seco 21,1 --- 

Rio Segundo 13,3 34,7 

San Alberto --- 21,3 

San Javier 3,1 --- 

San Justo 176,1 147 

Santa María 6,9 157,65 

Sobremonte 2,5 169,9 

Tercero Arriba 33,3 34,1 

Totoral 6,4 --- 

Tulumba 23,7 20,1 

Unión 65 232,8 

 

Tabla 7. Fuente: Indicadores Básicos de Salud de Córdoba 2012. Ministerio de Salud de la provincia 

de Córdoba 
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Tabla 8. Cantidad de establecimientos de salud públicos y privados con internación, por departamento. 

Departamento Privado Público TOTAL 

Calamuchita 6 4 10 

Capital 207 20 227 

Colón 33 4 37 

Cruz del Eje 3 4 7 

General Roca 1 10 11 

General San Martín 14 13 27 

Ischilín 2 2 4 

Juárez Celman 10 11 21 

Marcos Juárez 18 14 32 

Minas 0 2 2 

Pocho 1 1 2 

Pte. Roque Sáenz Peña 2 5 7 

Punilla 36 7 43 

Río Cuarto 30 11 41 

Río Primero 5 4 9 

Río Seco 1 3 4 

Río Segundo 18 8 26 

San Alberto 2 1 3 

San Javier 5 2 7 

San Justo 31 9 40 

Santa María 8 4 12 

Sobremonte 0 2 2 

Tercero Arriba 18 12 30 

Totoral 2 2 4 

Tulumba 0 4 4 

Unión 18 14 32 

TOTAL 471 173 644 

 

Tabla 8. Fuente: elaboración propia en base a datos de SISA, 2017. 
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Los casos de Minas, Pocho, Río Seco, 

San Javier y Totoral no poseen datos sobre las 

camas disponibles a nivel provincial, ya que no 

cuentan con hospitales provinciales. Sin 

embargo, existen otras instituciones públicas 

que brindan servicios de atención a la salud, y 

a nivel municipal se cuenta con camas 

disponibles: en Minas hay dos instituciones 

con un promedio de 11,4 camas disponibles.  

En Pocho, la única institución municipal 

con internación tiene 3,8 camas disponibles en 

promedio. Además posee un establecimiento 

privado con internación. En Totoral, hay dos 

establecimientos de salud pública con 

internación, y un promedio de 6,4 camas. Por 

su parte, también hay otros dos 

establecimientos con internación del sector 

privado.  

En Río Seco, tres centros de atención 

con 21,1 camas disponibles en promedio, y 

otro establecimiento privado. Por último, en 

San Javier, los dos establecimientos tienen 

21,3 camas disponibles en promedio. Sin 

embargo, en este caso es mayor la cantidad de 

establecimientos con internación del sector 

privado, ya que son cinco. 

Se presentan similitudes entre los 

departamentos que figuran en la Tabla 8, con 

demandas de mejoras edilicias. En el caso de 

Calamuchita, hay un promedio de 53,6 camas 

en los hospitales provinciales, mientras que a 

nivel municipal se cuenta con un promedio de 

20,5 camas. La necesidad de construir otro 

hospital público se relaciona a que solo cuenta 

con cuatro establecimientos públicos con 

internación. En el sector privado, hay seis más.  

Por su parte, en Colón los números del 

promedio de camas en hospitales provinciales 

fueron 80,8, distribuidas en cuatro 

establecimientos de salud. Debido a esta 

pequeña cantidad, se puntualiza la necesidad 

de la ampliación de sus hospitales. Si bien 

existe una gran oferta desde el sector privado 

(33 establecimientos con internación), la salud 

pública debe garantizar el acceso a este 

derecho a todos los habitantes del 

departamento. 

En Ischilín se requiere un nuevo 

hospital ya que hay solo dos, y otros dos 

establecimientos privados. El promedio de 

camas es de 0,5 y de 53,7 para el nivel 

municipal y provincial respectivamente. 

Tulumba y Sobremonte tienen una 

situación similar. En ambos casos no hay 

establecimientos de salud privados que tengan 

internación. Esto significa que la oferta se 

concentra en el sector público. En Tulumba se 

registra un promedio de solo 23,7 camas en 

nivel municipal, y de 20,1 camas disponibles 

en el nivel provincial. En total, hay cuatro 

hospitales. En el caso de Sobremonte se 

registraron solo 2,5 camas disponibles en 

promedio en el nivel municipal, y 169,9 camas 

en el nivel provincial. De hecho, en el 

departamento no hay más que dos 

establecimientos públicos con internación. 

En Tercero Arriba, mientras tanto, se 

contó con un promedio de 34,1 camas para los 
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hospitales provinciales. A nivel municipal se 

cuenta con un promedio de 33,3 camas 

disponibles. Existen en el departamento unas 

12 instituciones de salud pública con 

internación. La oferta privada asciende a 18 

establecimientos. Una situación similar tiene 

Marcos Juárez, las camas promediaron un 

75,85 para los hospitales provinciales y existen 

otros centros de salud municipal en los cuales 

hay un promedio de 105,4 camas disponibles. 

En total, el departamento cuenta con 14 

establecimientos de salud con internación, y 

otros 18 de la oferta privada de salud. En 

ambos departamentos se solicita complejizar 

las unidades hospitalarias. 

Por otro lado, en los departamentos 

Cruz del Eje, Presidente Roque Sáenz Peña, San 

Justo y Santa María, es prioridad la 

optimización y actualización de la aparatología 

con la que cuentan los Hospitales Provinciales 

o Regionales. En la actualidad muchos 

pacientes deben ser derivados debido a la 

imposibilidad de cubrir algunos casos de 

complejidad, o a la poca disponibilidad de 

camas para internación. 

 



A M B I E N T E

En el apartado Ambiente se prioriza la 

protección de un entorno sustentable 

para habitantes de la provincia, mediante 

la regionalización del tratamiento y la 

disposición final de los residuos sólidos 

urbanos, el control sobre el uso de 

agroquímicos y fumigaciones, el control y 

saneamiento de recursos hídricos, la 

prevención de inundaciones e incendios 

y la reforestación de la flora nativa.  
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Se prioriza la organización y el funcionamiento 

de centros de tratamiento y disposición final 

de los residuos sólidos urbanos e industriales a 

escala regional, junto con la reducción de la 

generación en origen, reutilización y el 

reciclaje de los materiales orgánicos e 

inorgánicos.  

Considerando la compleja problemática, tanto 

ambiental como social, que evidencian los 

basurales a cielo abierto a lo largo y ancho de 

la capital y el interior provincial, se prioriza la 

evaluación de los resultados del Programa 

Córdoba Limpia y su rediseño a partir de un 

planeamiento participativo que tienda a una 

gestión coordinada y concertada de las 

diversas etapas del ciclo de los residuos 

sólidos urbanos.  

Específicamente, se enumeran tres 

prioridades:  

 La reducción de la generación en 

origen, a través de la educación temprana e 

incentivos positivos y negativos para los 

ciudadanos y emprendimientos productivos.  

 La reutilización y reciclaje de los 

materiales orgánicos e inorgánicos cuya vida 

útil pueda ser extendida.  

 La coordinación intergubernamental y 

concertación intersectorial para la 

regionalización del tratamiento y disposición 

final de los residuos sólidos urbanos, con la 

incorporación de nuevas tecnologías, 

particularmente en la región metropolitana. 

 

La incorrecta gestión de los residuos 

sólidos urbanos (RSU) es una problemática que 

se presenta en toda la provincia. Dado que el 

ámbito de aplicación en materia de RSU es 

local, las restricciones financieras de los 

municipios hacen necesaria la coordinación a 

nivel regional para una salida efectiva de este 

problema. Para poder planificar las potenciales 

soluciones, es necesario tener una mirada 

integral que comprenda el ciclo de generación, 

tratamiento y disposición final de los RSU.  

Se estima que la generación de 

residuos en la provincia de Córdoba alcanza 

1.260.000 toneladas anuales1, de las cuales el 

47,6% corresponden a la ciudad de Córdoba. 

En la capital provincial la tasa de generación 

total de residuos por habitante (anual) es de 

410 kilogramos2.  

Estas cifras indican la necesidad de 

concientizar a los ciudadanos de las 

posibilidades de reducción y reutilización  de 

los residuos domiciliarios. También es 

prioritaria la promoción de políticas que 

impliquen el reciclado de los RSU.  

                                                           
1
 Fuente: Córdoba 2025. Instituto de Investigación 

en Servicios Públicos e Infraestructura de la 
Universidad Nacional de Córdoba. 
2
 Fuente: Transporte público, vivienda y residuos. 

Indicadores comparados en ciudades argentinas. 

Red Argentina, 2015. 
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Los materiales reciclables tienen un 

peso importante en la composición final de los 

residuos generados en la provincia, ya que 

significan prácticamente el 90% del total. Por 

caso, en ciudad de Córdoba el 57% son 

residuos orgánicos, mientras que otro 30% 

responde a residuos inorgánicos reciclables 

(plásticos, vidrio, papel, cartón y metales)3. A 

su vez, existen numerosas cooperativas de 

recuperadores urbanos, cuyo trabajo podría 

ser incluido y potenciado con el sistema formal 

de recolección y reciclaje de RSU. En la ciudad 

de Córdoba, la tasa de reciclaje de los RSU es 

de apenas el 0,42%. 

De acuerdo a la descripción de la 

problemática realizada por el Programa 

Córdoba Limpia de la provincia, se contabilizan 

alrededor de 300 basurales a cielo abierto en 

todo el territorio cordobés. Es decir que el 

90% de los municipios y comunas no han 

desarrollado políticas sustentables en materia 

de RSU. En este mismo programa se preveía la 

construcción de 12 vertederos controlados en 

12 regiones distribuidas a lo largo de la 

provincia, lo cual no alcanzó a concretarse. De 

esta manera, resulta prioritaria la coordinación 

política y concertación social necesaria para la 

efectiva regionalización de la disposición final 

de los residuos, y la incorporación de nuevas 

tecnologías para un tratamiento sustentable 

de los RSU.  

                                                           
3
 Fuente: Análisis de sitios para el centro de 

tratamiento y disposición final para los residuos 
sólidos urbanos del área metropolitana de la 
ciudad de Córdoba. Universidad Nacional de 
Córdoba, 2012. 

Si bien no se cuenta con información 

estadística acabada sobre la contaminación de 

los recursos naturales a causa de los basurales 

a cielo abierto, sí existen datos actualizados 

sobre los riesgos sanitarios y la situación de 

vulnerabilidad social que genera vivir en estos 

ambientes. La Encuesta Permanente de 

Hogares (tercer trimestre 2016) arrojó que el 

13,5% de las viviendas del aglomerado Gran 

Córdoba se encuentra cerca de basurales (a 

tres cuadras o menos). Para el aglomerado Río 

Cuarto este número implica al 7,4% de las 

viviendas. Ambos valores han aumentado en el 

último tiempo.  

La Fundación Pensando Córdoba 

realizó un relevamiento de basurales en la 

ciudad de Córdoba en 2015. Los resultados 

son alarmantes. En total, se contabilizan 231 

basurales, 37 en formación y otros ocho 

lugares utilizados como semibasurales4. Esta 

problemática se encuentra dispersa en todos 

los departamentos de la provincia.  

En Córdoba rige la Ley 9088, relativa a 

los RSU. En ella se crea el Fondo de Gestión 

de Residuos Sólidos Urbanos de Córdoba. Sin 

embargo, se desconoce cuál es la partida 

presupuestaria que se destina en la gestión de 

los RSU. Es decir, que si bien se ha avanzado 

en materia normativa, las regulaciones no han 

tenido aún efectos concretos. 

  

                                                           
4
 Fuente: Fundación Pensando Córdoba, 2016. 
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El mal uso de agroquímicos y fumigaciones 

acarrea problemas de salud en las poblaciones 

vecinas a los campos. Considerando la 

superficie del territorio provincial que se 

destina a la actividad agrícola, se considera 

prioritaria la armonización de la legislación 

provincial existente con las diversas 

ordenanzas que han promulgado los gobiernos 

locales sobre la misma temática. Además, es 

indispensable la puesta en marcha de 

controles que efectivamente hagan cumplir las 

disposiciones legales en vigencia.    

 

Algunos departamentos de la provincia 

poseen una matriz fuertemente agrícola, por lo 

cual la regulación sobre el uso y 

almacenamiento de agroquímicos es un 

aspecto que adquiere relevancia. Si bien existe 

un entramado jurídico que regula esta 

actividad, el mismo es complejo y en muchos 

casos, el control de su aplicación no es el 

indicado.  

La ley provincial N° 9164 que legisla el 

ciclo de los agroquímicos (transporte, 

almacenamiento, fraccionamiento, aplicación, 

entre otros), establece clases toxicológicas 

para los productos y, a su vez, regula los 

límites y prohibiciones de la aplicación de los 

mismos en las cercanías de zonas pobladas. Sin 

embargo, los gobiernos tienen la competencia 

de generar sus propias ordenanzas sobre la 

materia, las cuales no siempre se encuentran 

en armonía con el resto de las normas, 

generando conflictos en los estándares de 

aplicación.  

Por su parte, los mecanismos de 

control y sanción no logran garantizar el pleno 

cumplimiento de las normativas. En este 

sentido, las prioridades se relacionan a la 

armonización jurídica de los estándares 

mínimos, y a la efectividad de los mecanismos 

existentes de control y sanción sobre los 

sujetos que incumplan la normativa. 

Una herramienta útil para aproximarse 

a la intensidad de esta problemática es la 

cantidad de superficie dedicada a la actividad 

agrícola5, ya que el uso de agroquímicos se 

encuentra estrechamente ligado a esta 

actividad productiva. En la última campaña 

2015/2016 el departamento que destinó una 

mayor cantidad de hectáreas sembradas a la 

actividad agrícola fue Río Cuarto, con 

1.137.717 hectáreas. El segundo lugar lo 

ocupa el departamento General Roca con 

675.631 hectáreas destinadas a la agricultura. 

Le sigue el departamento Marcos Juárez con 

601.954. El departamento San Justo destinó 

593.923 hectáreas, mientras que Unión 

registró 533.594 hectáreas. El departamento 

                                                           
5
 Fuente: El aporte del campo a la Economía de 

Córdoba. 2015. Bolsa de Cereales de Córdoba y 

Cámara de Cereales y Afines de Córdoba, IERAL 

de Fundación Mediterránea.  
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Juárez Celman destinó 533.042 hectáreas a la 

actividad agrícola (Tabla 9).  

Si bien la problemática relativa al uso 

de agroquímicos se presenta con mayor 

intensidad en los departamentos con una 

matriz productiva fuertemente agrícola, no es 

exclusivo de los mismos. Por el contrario, las 

cuestiones relativas a la armonización jurídica 

y efectividad de los controles deben hacerse 

presentes en todas las regiones destinadas a la 

agricultura, independientemente de su escala. 

Esta falta de cumplimiento de las restricciones 

a la fumigación en zonas habitadas trae 

aparejado problemas de salud en poblaciones 

que habitan a la vera de los campos. Es por 

ello que la correcta aplicación de las leyes que 

regulan esta materia es prioritaria para el 

desarrollo y la salubridad. 
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Tabla 9. Hectáreas sembradas, por departamento. Campaña estival 2015/2016 

Departamento Total 

Calamuchita 68.539 

Capital 5.089 

Colón 113.192 

Cruz del Eje 0 

General Roca 675.631 

General San Martín 258.665 

Ischilín 12.783 

Juárez Celman 533.042 

Marcos Juárez 601.954 

Minas 0 

Pocho 10.383 

Pte. Roque Sáenz Peña 354.703 

Punilla 861 

Río Cuarto 1.137.717 

Río Primero 443.026 

Río Seco 107.522 

Río Segundo 395.069 

San Alberto 11.650 

San Javier 2.078 

San Justo 593.923 

Santa María 170.233 

Sobremonte 0 

Tercero Arriba 413.179 

Totoral 169.668 

Tulumba 126.230 

Unión 533.594 

TOTAL 6.738.694 

 

Tabla 9. Fuente: elaboración propia en base a datos de la Bolsa de Cereales de Córdoba. 
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Se prioriza en este caso el preservación y 

saneamiento de los recursos hídricos de agua 

dulce que tiene la provincia. Los acuíferos 

libres se pueden ver contaminados por 

distintos motivos tanto en la zona urbana 

como en zonas rurales. 

El acuífero libre es el sistema más afectado por 

contaminación, especialmente la de tipo difusa 

en zonas agrícolas, derivada de la aplicación de 

agroquímicos, fundamentalmente fertilizantes 

que aportan nitratos. En forma puntual, 

contaminan el agua subterránea la ganadería 

intensiva (“feedlots”, corrales, tambos) y en 

zonas urbanas, los sistemas de saneamiento 

y/o basurales que aportan sales, nitratos, 

cloruros, metales pesados, etc. 

 

Una de las problemáticas en torno a la 

contaminación del agua dulce es la 

modificación y afectación de la composición 

del agua subterránea por procesos derivados 

de las acciones humanas.  

En lo que refiere a la calidad de los 

acuíferos libres6, esta se ve afectada por 

diversas razones. Por un lado, en las zonas 

urbanas los sistemas de saneamiento y/o 

basurales aportan sales, nitratos, cloruros, 

metales pesados; y por el otro, en las zonas 

                                                           
6
Son aquellos en los cuales existe una superficie 

libre de formaciones impermeables.  

rurales, la actividad agrícola-ganadera también 

influye en los altos niveles de nitrato. Esta 

situación se presenta especialmente en 

ambiente de llanura. Según indica el estudio de 

la Universidad Nacional de Rio Cuarto7, los 

factores contaminantes principalmente están 

relacionados con la actividad agrícola, debido a 

la utilización de agroquímicos.  

Un buen indicador medioambiental 

para evaluar la contaminación del acuífero es 

el valor de fondo natural (VFN) de los NO₃¯  en 

agua. Este es un compuesto químico, que si 

bien puede provenir de procesos naturales, 

cuando supera ciertos valores evidencia la 

polución. Ese valor para la provincia de 

Córdoba se encuentra en el rango de 8 a 

12mg/L de NO₃¯.  

Teniendo en cuenta los VFN de 

referencia, las áreas de la provincia menos 

afectadas por la contaminación son las de la 

zona serrana y sus aledañas, esto se debe a sus 

características geográficas y a la reducida 

actividad agrícola-ganadera. Por el contrario, 

los mayores valores, en numerosos casos 

superando los 100 mg/L, se encuentran en la 

zona de llanura. Esto se debe a sus 

características geográficas (bajas pendientes y 

menores velocidades de agua) y a la alta 

intensidad de la actividad agrícola-ganadera 

con la correspondiente utilización de 

agroquímicos. 

                                                           
7
 Fuente: Aguas Subterráneas de la Provincia de 

Córdoba, Blarasin (et. al.).  UniRío edit.  

Universidad Nacional de Río Cuarto, 2014. 
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Se prioriza la gestión de riesgos respecto a las 

inundaciones provocadas por las crecidas de 

los ríos y las lluvias cuando superan lo 

esperable para la época del año. 

Específicamente, una planificación del 

crecimiento urbano que respete las cuencas 

hídricas. Es necesaria una coordinación entre 

el gobierno provincial, los gobiernos locales y 

las comunidades regionales.  

También se prioriza la adecuada canalización 

de los campos por medio del mantenimiento, 

ampliación o refacción de los canales 

existentes y la construcción de nuevas obras. 

Sobre este punto, se prioriza la concertación 

entre el gobierno provincial y los consorcios 

canaleros constituidos o a constituirse, para 

que la regulación legal existente a o 

sancionarse se cumpla efectivamente.   

Una atención preferencial ameritan la cuenca 

del Río Ctalamochita que es el más caudaloso 

de la provincia, la zona de las sierras chicas y 

los departamentos del este provincial. 

 

La gestión integral de los riesgos 

asociados a las inundaciones implica la 

planificación, proyección y ejecución de 

numerosas actividades trasversales a los 

fenómenos ambientales. Es por ello que deben 

existir instrumentos para la prevención de 

estos riesgos, y simultáneamente capacidades 

institucionales para la reacción y mitigación de 

los efectos adversos. 

El conocimiento técnico sobre la 

necesidad de intervención en los territorios se 

encuentra disponible. Por un lado, estudios 

han identificado las zonas inundables de la 

provincia de Córdoba8; y por otro hay 

programas que proyectan un conjunto de 

obras necesarias para canalizar excedentes y 

construir diques de contención. De esta 

manera, la información se encuentra 

disponible para tomar medidas que tiendan a 

gestionar el riesgo de las inundaciones. 

La Encuesta Permanente de Hogares 

proporciona un indicador que ofrece una 

buena aproximación a la problemática de las 

inundaciones: el porcentaje de viviendas que 

se encuentran en zonas inundables9. Según los 

datos del tercer trimestre de 2016, en el 

aglomerado Gran Córdoba, el 9,4% de las 

viviendas se encuentra en zonas inundables; 

mientras que en Río Cuarto la proporción es 

del 5,5% de las viviendas.  

 En 2016 las precipitaciones fueron de 

1230,9mm. Es decir que se superó el 

promedio de 1981 a 2010 por 90mm. 

Particularmente la diferencia estuvo en abril. 

En ese mes del 2016 se llegó a una cantidad 

                                                           
8
"Carta de peligrosidad de inundación, erosión y 

anegamiento para acciones de prevención para la 

ciudad de Córdoba" fue elaborada por los 

geólogos Francisco Quintana Salvat, Osvaldo 

Barbeito y Rubén Menso. 
9
 Se contabiliza como zona inundable aquella que 

se inundó en los últimos 12 meses. 
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histórica, con 407,2mm10. En diciembre se 

produjeron fueron tormentas que afectaron en 

particular a grandes extensiones sembradas de 

la provincia. 

En la Tabla 10 figura la cantidad de 

hectáreas destinadas a la agricultura afectadas 

por inundaciones de acuerdo a las diferentes 

cuencas. El sistema de Canals fue el que se vio 

más afectado por las precipitaciones: 34.450 

hectáreas se inundaron. Esto representa 6,3% 

de la superficie dedicada a la agricultura en esa 

cuenca. Si bien en términos absolutos le sigue 

la cuenca del Río Carcarañá, con 29.450 has 

inundadas, en términos relativos no representa 

más del 1% de las hectáreas agrícolas.  

Por su parte, la cuenca del Río Quinto y 

los sistemas de Morteros y Jeanmaire han sido 

afectadas en 2,9%, 1,4% y 1,4% de la 

superficie dedicada a la agricultura 

respectivamente. 

Es importante destacar que los datos 

de la Tabla anterior son relativos a las áreas de 

uso agrícola. Desde el INTA se afirma que la 

cantidad de hectáreas afectadas por las 

inundaciones ascienden a 476.62011. De ellas, 

184.097 estaban inundadas, y 288.523 

estaban anegadas12 (Gráfico 4). 

                                                           
10

 Fuente: Precipitaciones y temperaturas 

promedio 2016. INTA, Ministerio de Agroindustria  

de la Nación. 

11
 Al 20 de enero de 2017. 

12
 El cálculo de los anegamientos refiere a suelos 

que han perdido su productividad debido a las 

inundaciones. 

Tabla 10. Hectáreas destinadas a la agricultura 

inundadas, por cuenca. Córdoba, 2016 

Cuencas 
Superficie agrícola 

inundada (has) 

Río Carcarañá 29.450 

Arroyo Santa 

Catalina 
10.100 

Río Quinto 

(Popopis) 
16.850 

Sistema de 

Jeanmaire 
8.500 

Sistema de 

Canals 
34.450 

Río Segundo 

(Xanáes) 
320 

Río Primero 230 

Sistema de 

General Roca 
2.150 

Sistema Vicuña 

Mackenna 
450 

Sistema de 

Morteros 
2.000 

TOTAL 104.500 

 

Tabla 10. Fuente: elaboración propia en base a 

datos de la Bolsa de Cereales de Córdoba. 

 

Entre las obras que pueden mitigar los 

efectos nocivos de las inundaciones en las 

áreas urbanas y rurales figuran las obras de 

canalización de los campos, que en la 

actualidad no son sistemáticas, con lo cual el 

agua de lluvia llega a las zonas urbanas o 

caminos rurales, y no a sus cauces naturales. 

Esta problemática se hace presente en los 
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Inundadas Anegamientos

184097 has  

39% 
 

departamentos de Colón, Juárez Celman, 

Marcos Juárez, Presidente Roque Sáenz Peña y 

San Justo, con lo cual resulta imperioso el 

trabajo coordinado y concertado con los 

consorcios canaleros. A su vez, es necesario 

llevar adelante controles estrictos y efectivos 

sobre esta actividad. 

En Calamuchita, Tercero Arriba y 

General San Martín existe también la 

necesidad de trabajar sobre el mantenimiento 

y toma de las cuencas hídricas, con el objetivo 

de minimizar los daños de las crecidas río 

abajo.  

Las crecidas de los ríos y las grandes 

tormentas afectan a numerosos hogares en los 

distintos territorios, sobre todo cuando los 

milímetros caídos superan lo esperable para la 

época del año. Sin embargo, los efectos que 

estos eventos climáticos tienen pueden 

minimizarse a través de diferentes 

intervenciones, como una planificación urbana 

que respete las cuencas hídricas, y la adecuada 

canalización de los campos. Esta problemática 

existe en todo el territorio provincia, pero con 

particular intensidad en la cuenca del Río 

Ctalamochita (el más caudaloso de la 

provincia), en la zona de las sierras chicas, y en 

los departamentos del este provincial. 

  

Gráfico 4. Fuente: elaboración propia en base a datos de INTA Manfredi 

288523 has 

 61%
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Se prioriza la gestión de riesgos respecto a los 

incendios provocados por motivos naturales  o 

por el hombre. Se apunta a la realización de 

campañas permanentes de concientización 

ciudadana para prevenir los incendios 

causados por descuido. Al mismo tiempo, se 

apunta a la prevención y sanción a los 

culpables de incendios provocados 

intencionalmente. 

Para recuperar la superficie quemada, es 

fundamental la reforestación con flora nativa, 

especialmente en los valles de Calamuchita, 

Punilla y Traslasierra.   

Finalmente, se considera prioritario dotar a los 

cuerpos de bomberos existentes o a crearse, 

de la capacitación y los recursos materiales 

necesarios y suficientes para luchar contra el 

fuego.   

 

En la provincia de Córdoba la gran 

mayoría de los incendios se concentran en la 

zona serrana, siendo los valles de Calamuchita, 

Punilla y Traslasierra los más afectados. Si bien 

el componente natural tiene un peso 

relevante, la mayoría de los incendios iniciados 

en Córdoba se deben a un factor humano 

intencional. Es por ello que en la tarea de 

prevención de los incendios, una de las 

prioridades es la educación y concientización 

de los ciudadanos sobre los factores de riesgo. 

También existen medidas que influyen 

en el comportamiento del fuego una vez 

generado el incendio. Tal es el caso de las 

calles cortafuegos, la limpieza de alambres, la 

construcción de reservorios de agua, entre 

otros. En este sentido, la prioridad se relaciona 

a una adecuada difusión y a garantizar el 

cumplimiento de estas medidas. 

Los cuerpos de bomberos son agentes 

claves en la respuesta ante situaciones 

adversas de este tipo. Es por ello que, 

habiendo estudiado el comportamiento 

histórico de los incendios en la provincia, es 

necesario que estas instituciones cuenten con 

los recursos suficientes y adecuados para 

hacer frente a los posibles eventos. 

Un indicador útil para estimar la 

gravedad de la problemática de los incendios 

es la cantidad de hectáreas quemadas en los 

grandes incendios13. Se estima que en los años 

2013 y 2014 alrededor de 136.062 hectáreas 

fueron alcanzadas por el fuego en los 

incendios más importantes en toda la 

provincia14. 

En el caso de Calamuchita, uno de los 

principales problemas en el pasado se 

relacionó con el rápido esparcimiento de los 

focos de fuego. Es por ello que la prioridad se 

centra en las medidas que eviten la expansión 

del fuego, tales como la reforestación con flora 

nativa. En este departamento la cantidad de 

                                                           
13

 Se consideran como grandes incendios a 

aquellos que afectan al menos 1000 hectáreas. 
14

 Fuente: Dirección del Plan Provincial del Fuego. 
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hectáreas quemadas se contabiliza en 72.398 

entre 2013 y 2014 en los incendios más 

importantes, constituyéndose así en el más 

afectado de la provincia.  

Los departamentos Punilla, Colón y 

Totoral también registraron incendios entre 

2013 y 2014 que afectaron más de 25.000 

hectáreas en diversos puntos de los territorios. 

Le sigue el departamento Santa María con 

13.356 hectáreas alcanzadas por el fuego. 

El departamento Río Seco también ha 

registrado importantes incendios durante 

2013 y 2014, alcanzando las 9.100 hectáreas 

quemadas. En este caso, es prioritario 

intervenir construyendo calles cortafuego que 

eviten la propagación del fuego de un sector a 

otro. En este sentido, la reforestación con flora 

nativa también ayuda a la regulación de las 

variables ambientales. 

Por último, en diferentes medidas, 

también los departamentos Río Cuarto, Río 

Primero, San Justo, Minas y Cruz del Eje 

tuvieron zonas afectadas por grandes 

incendios entre 2013 y 2014. 

Las problemáticas relativas a los 

incendios se concentran especialmente en las 

zonas serranas, donde la vegetación es más 

densa. Por esta misma particularidad es que 

resulta prioritario intervenir activamente en la 

reproducción de la flora autóctona y, a su vez, 

llevar a cabo distintas estrategias para 

contener el esparcimiento de las llamas.  
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Es una prioridad la detención de la 

deforestación de los bosques nativos y el 

cumplimiento estricto de la legislación vigente. 

La prioridad no se trata de sanción de normas 

jurídicas sino de la observancia de las 

existentes mediante controles efectivos, 

inspecciones y sanciones. 

Asimismo, se debe formular e implementar 

una amplia campaña de reforestación con flora 

nativa a largo y ancho del territorio provincial, 

tanto en la capital como en el interior. Esta 

priorización se relaciona directamente con la 

prevención de inundaciones e incendios, por 

una parte, y con la indispensable generación 

de “cortinas verdes” que prevengan la 

polución del aire. 

 

La provincia de Córdoba cuenta con la 

Ley Nº 9814 de Ordenamiento Territorial de 

Bosques Nativos. La misma supone un 

conjunto de presupuestos mínimos de 

conservación de la flora autóctona que fueron 

disputados por distintos sectores de la 

sociedad.  

El avance de las superficies destinadas 

a la agricultura cambió el mapa productivo de 

la provincia, generando distintos tipos de uso 

del suelo a lo largo del territorio. 

Principalmente en el norte y oeste de la 

provincia, los bosques nativos se redujeron 

entre 2004 y 2010 a razón de casi 45.000 

hectáreas por año15, con el correspondiente 

impacto negativo en la biodiversidad y la 

erosión del suelo. 

Frente a esto, se hace prioritario 

generar esfuerzos, tanto públicos como 

privados, para la reforestación del territorio 

con especies nativas. En este sentido se 

enmarcan proyectos como el Vivero Escuela 

del Centro de Excelencia en Productos y 

Procesos de la provincia de Córdoba; el 

Proyecto de Conservación y Reforestación de 

las Sierras de Córdoba; o el Plan de Promoción 

de Forestación del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Pesca de la Nación, que otorga 

incentivos económicos a aquellos productores 

que destinen parte de su superficie productiva 

a la plantación de árboles nativos. 

 

                                                           
15

Fuente: Instituto Multidisciplinario de Biología 

Vegetal de la Universidad Nacional de Córdoba. 
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