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MEF

En los En los úúltimos altimos a ñños Uruguay ha dado pasos os Uruguay ha dado pasos 
significativos en reduccisignificativos en reducci óón de la pobreza y la n de la pobreza y la 

indigenciaindigencia

Pobreza 
% de personas

Indigencia 
% de personas

Fuente: IECON, y estimaciones MEF para 2010. Localidades con 5.000 hab. o más, metodología LP 2006. La cifra 
de 2010 refiere al período enero-setiembre.
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La caLa ca íída de la pobreza ha continuado a pesar da de la pobreza ha continuado a pesar 
de la crisis econde la crisis econ óómica internacionalmica internacional

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%
U

ru
gu

ay

R
ep

.
D

om
in

ic
an

a

C
hi

le

P
an

am
á

P
er

ú

P
ar

ag
ua

y

B
ra

si
l

C
ol

om
bi

a

E
cu

ad
or

C
os

ta
 R

ic
ava

r 
%

 P
IB

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

var %
 tasa de pobreza

var pobreza var PIB

Fuente: CEPAL

Tasa de Pobreza y Producto Interno Bruto
Variación 2009/2008 (en porcentaje)



MEF

TambiTambi één se comenzaron a producir avances n se comenzaron a producir avances 
en la distribucien la distribuci óón de los n de los ingresosingresos ……
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Fuente: OCDE y Banco Mundial

…… aunque resta mucho por haceraunque resta mucho por hacer
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Uruguay ha realizado importantes avances Uruguay ha realizado importantes avances 
en el en el ÍÍndice de Desarrollo Humano en los ndice de Desarrollo Humano en los 

úúltimos ltimos aaññosos ……
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El marco conceptualEl marco conceptual

Distribución
del ingreso 
disponible

Distribución
del ingreso 
disponible

Distribución 
personal

Distribución 
personal

Distribución
final del ingreso

Distribución
final del ingreso

Impuestos y 
transferencias monetarias 

y en especie

Provisión de bienes y 
servicios públicos

Composición de los 
hogares, factores 

demográficos

Otros ingresos (pasividades, 
remesas, etc.)

Se determina en el proceso de 
producción: cómo se distribuye 
el ingreso generado entre los 
factores de producción (tierra, 

trabajo y capital) y al interior de 
cada factor

Resultado de la distribución 
primaria y del conjunto de 

acciones de política 
implementadas

Se determina en el proceso de 
distribución: quienes perciben el 

ingreso, la forma en que los 
ingresos son apropiados por los 

distintos perceptores

Distribución 
primaria resultante 

del mercado 
(factorial)

Distribución 
primaria resultante 

del mercado 
(factorial)
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Factores que determinan la distribuciFactores que determinan la distribuci óón factorial n factorial 
del ingresodel ingreso

Dotación y 
rentabilidad de la 

tierra

Dotación y 
rentabilidad de la 

tierra

Dotación de 
capital humano y 

salarios

Dotación de 
capital humano y 

salarios

Dotación y 
rentabilidad del 

capital físico

Dotación y 
rentabilidad del 

capital físico

Distribución 
primaria del ingreso

Distribución 
primaria del ingreso

Total Ingresos = Σ Ri * Ai
La desigualdad en la distribución primaria del ingr eso se explica por 

la concentración en la dotación de activos y por el  diferencial de 
remuneraciones entre factores y al interior de los mismos
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El patrón de crecimiento económico impacta 
sobre la distribución primaria del ingreso

El patrEl patr óón de crecimiento econn de crecimiento econ óómico impacta mico impacta 
sobre la distribucisobre la distribuci óón primaria del ingreson primaria del ingreso

Patrón de crecimiento

Oferta de factores 
productivos

(dotación “fija” en el CP)

Demanda de factores 
productivos

Diferencias entre sectores 
según grado de 

encadenamiento (hacia 
adelante y atrás) y utilización 

de factores productivos 
(trabajo calificado y no 

calificado, tierra y capital)

No es neutro para la No es neutro para la 
distribucidistribucióón del ingreso n del ingreso 
considerar quconsiderar quéé sectores sectores 

se benefician con el se benefician con el 
crecimiento econcrecimiento econóómicomico

Estructura productiva y 
composición sectorial

Inserción 
internacional

Remuneración 
de factores 
productivos

Distribución 
primaria de 

ingreso

Ajustes de precios relativos
Cambios tecnológicos
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Tendencia a una mayor concentraciTendencia a una mayor concentraci óón n primariaprimaria de de 
los ingresos a nivel mundiallos ingresos a nivel mundial
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1) Globalización, presión competitiva de los mercados

2) Tendencias a la concentración del capital (tanto físico como humano)

3) Desregulación de los mercados laborales

4) Nuevos actores relevantes en el comercio mundial: India y China

• Generaron una fuerte presión a la baja en los salarios de la 
mano de obra no calificada

MEF

Principales determinantes del incremento de Principales determinantes del incremento de 
la desigualdad primaria de ingresos a escala la desigualdad primaria de ingresos a escala 

mundialmundial
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En Uruguay estas tendencias se profundizan debido En Uruguay estas tendencias se profundizan debido 
a un patra un patr óón de insercin de inserci óón internacional concentrado n internacional concentrado 

en recursos en recursos naturalesnaturales ……

Fuente: BCU y DNA
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Mayor 
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…… en el marco de un notable dinamismo de las en el marco de un notable dinamismo de las 
exportaciones de bienes exportaciones de bienes ……

FUENTE: BCU
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…… impulsado por el fuerte aumento de los precios impulsado por el fuerte aumento de los precios 
internacionales de las internacionales de las exportaciones agrexportaciones agr íícolascolas --

ganaderas uruguayasganaderas uruguayas

FUENTE: Precios históricos: INAC – SAGPYA – FMI.      BASE  2006=100

*Precios de las commodities ponderados por el volumen de exportaciones uruguayas en 2006. Precios incluidos: Soja (f.o.b. Puertos 
Argentinos) – Girasol (f.o.b. Puertos Argentinos) – Trigo (f.o.b. Puertos  Argentinos) – Arroz (f.o.b. Bangkok 100% Grade B) – Carne ( Precios 
INACr) – Leche en Polvo (f.o.b. Norte de Europa) – Manteca (f.o.b. Norte de Europa) – Queso (f.o.b. Norte de Europa) – Lana (MAF Nueva 
Zelanda) – Cebada (f.o.b. Golfo)
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El El shockshock positivo para la produccipositivo para la producci óón primaria n primaria 
provocprovoc óó un fuerte un fuerte aumento del precio de la tierra y aumento del precio de la tierra y 

del valor de los arrendamientosdel valor de los arrendamientos

Cifras en dólares constantes de 2009

Fuente: Instituto Nacional de Colonización – DIEA – Dirección General de Registros

* El precio para 2010 corresponde a la información del 1er semestre del año
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El aumento de la renta agropecuaria esta El aumento de la renta agropecuaria esta 
asociado a un fuerte aumento de la asociado a un fuerte aumento de la 

productividadproductividad

● Nuevos formas de gestión:  el modelo de agricultura 
contínua, siembra directa, ganadería con suplementación, 
ganadería en feed lots, etc.)

● Mayor inversión, mayor escala de producción

● Alta capacidad de adaptación a condiciones de los 
mercados

● Mayor flexibilidad en la forma de tenencia de la tierra: 
arrendamientos a menor plazo

● Nuevos modalidades de contratación de servicios 
tercerizados

● Nuevos instrumentos de financiamiento



MEF Elaboración propia en base a Censo Agropecuario 2000, MGAP.

Estructura de la propiedad de la tierra 
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Dada la elevada concentraciDada la elevada concentraci óón de la propiedad de la n de la propiedad de la 
tierra, lo que pase con su rentabilidad tiene un tierra, lo que pase con su rentabilidad tiene un 
fuerte impacto sobre la distribucifuerte impacto sobre la distribuci óón del ingreson del ingreso
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La mayor concentraciLa mayor concentraci óón en el ingreso primario se n en el ingreso primario se 
agudiza debido al aumento de los diferenciales agudiza debido al aumento de los diferenciales 

salariales entre trabajadoressalariales entre trabajadores

Comparación de ingresos según nivel educativo 
(Universidad completa vs primaria)
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En Uruguay existe una elevada concentraciEn Uruguay existe una elevada concentraci óón en la n en la 
dotacidotaci óón del capital humanon del capital humano
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En buena medida como consecuencia del dinamismo de los servicios y de la creciente 
internacionalización de los mismos, que son los sectores más intensivos en mano de 
obra calificada

MEF

El aumento de los diferenciales salariales El aumento de los diferenciales salariales se se 
explica por el fuerte aumento de la demanda por explica por el fuerte aumento de la demanda por 

trabajadores trabajadores calificadoscalificados ……
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……queque no es acompano es acompa ññada por el aumento ada por el aumento 
de la oferta de estos trabajadoresde la oferta de estos trabajadores
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En la comparaciEn la comparaci óón n intenacionalintenacional , Uruguay , Uruguay 
exhibe un rezago significativo en la exhibe un rezago significativo en la 

acumulaciacumulaci óón de capital humanon de capital humano
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• En las últimas décadas se registra a nivel mundial una tendencia 
al aumento de la desigualdad en la distribución factorial del 
ingreso

• En el caso de Uruguay, esta tendencia internacional se ha visto 
reforzada por un patrón de crecimiento sesgado hacia la 
utilización intensiva de recursos naturales que se valorizaron 
fuertemente, y por el aumento de los diferenciales salariales entre 
trabajadores calificados y no calificados

• Ambos fenómenos son reflejo de cambios tecnológicos que se 
encuentran en la base del dinamismo económico y de las 
posibilidades de desarrollo de nuestro país

• No obstante, estas tendencias impactan en forma negativa sobre 
la distribución primaria del ingreso y, en ausencia de medidas 
activas de política, provocan incrementos en la desigualdad

MEF

En sEn s ííntesisntesis
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¿¿DDóónde intervienen las polnde intervienen las pol ííticas pticas p úúblicas?blicas?

Distribución
del ingreso 
disponible

Distribución
del ingreso 
disponible

• Políticas de regulación de 
los mercados

• Políticas sectoriales

• Políticas de empleo

Distribución del 
ingreso bruto de 

los hogares

Distribución del 
ingreso bruto de 

los hogares

Distribución
final del
ingreso

Distribución
final del
ingreso

Política distributiva: 
tributaria y transferencias

monetarias

Política macroeconómica de 
estabilidad y crecimiento:

• Inflación /Tipo de cambio
• Política fiscal 
• Inversión en infraestructura

Distribución 
primaria resultante 

del mercado

Distribución 
primaria resultante 

del mercado

Políticas de incremento de 
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�Políticas macroeconómicas

� Instituciones y regulación del mercado laboral

�Políticas de empleo

�Políticas de desarrollo rural

�Políticas industriales (encadenamientos, clusters, pymes)

�Políticas de inclusión financiera

PolPol ííticas que impactan en la ticas que impactan en la 
distribucidistribuci óón primaria de los ingresosn primaria de los ingresos
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Nota: La variable dependiente es el logaritmo del coeficiente de Gini y la participación del ingreso por quintil y la 
variable independiente es el desvío del crecimiento del PIB

La volatilidad macroeconLa volatilidad macroecon óómica es mica es 
fuente de fuente de desigualdaddesigualdad ……
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…… de ahde ah íí la necesidad de preservar los la necesidad de preservar los 
equilibrios macroeconequilibrios macroecon óómicosmicos
Cuenta Corriente

(% del PIB) (1975- Proy. 2015)
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La apreciaciLa apreciaci óón del TCR puede mejorar la n del TCR puede mejorar la 
distribucidistribuci óón del ingreso en el corto plazo, pero si n del ingreso en el corto plazo, pero si 
no responde a fundamentos sno responde a fundamentos s óólidos, las mejoras lidos, las mejoras 

terminan revirtiterminan revirti ééndosendose
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● Ampara a la totalidad de trabajadores: por primera vez en la 
historia se extiende la negociación colectiva al sector rural, al 
servicio doméstico y al sector público

● Mejora la calidad del empleo: se concretaron importantes 
avances en la reducción de la informalidad  

● Permite la participación social en los frutos del crecimiento: 
los salarios crecen acompañando la productividad de la 
economía y la del sector

● Asegura el ejercicio de los derechos laborales de los 
trabajadores

Nueva institucionalidad laboral basada en Nueva institucionalidad laboral basada en 
procesos de negociaciprocesos de negociaci óón colectivan colectiva
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El aumento del salario mEl aumento del salario m íínimo contribuynimo contribuy óó a a 
reducir las desigualdades salarialesreducir las desigualdades salariales
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Fuente: INE y  Relaciones Laborales y Modelo de Desarrollo, Juan Manuel Rodriguez et al.  Proyecciones MEF

Los aumentos de  los mínimos por 
categorías fueron superiores al 
incremento del salario promedio

Los aumentos del SMN futuros están 
condicionados a la evolución de la desocupación 

de los sectores de menor calificación
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PolPol ííticas activas de empleoticas activas de empleo

� Facilitan el encuentro entre oferta y demanda de trabajo

� Ayudan a solventar los costos de búsqueda

� Contribuyen a mejorar las habilidades de los 
desempleados

� Apoyan directa o indirectamente la creación de empleo 
para trabajadores de baja calificación (Programas Uruguay 
Trabaja y Objetivo Empleo) 



MEF

� Atienden las situaciones de pobreza rural extrema

� Contribuyen a dotar con nuevas capacidades a los 
trabajadores rurales y a los productores familiares

� Incentivan la permanencia en el campo

� Mejoran las prácticas de manejo de los suelos

� Apuntan a incorporar tecnologías en el proceso 
productivo que posibiliten la adaptación al cambio 
climático

PolPol ííticas de Desarrollo Rural y ticas de Desarrollo Rural y 
PreservaciPreservaci óón del Medio Ambienten del Medio Ambiente



MEF

� Fortalecen los encadenamientos productivos y la 
articulación de los distintos sectores en una misma 
cadena de valor

� Estimulan la creación de valor agregado nacional

� Promueven los pequeños emprendimientos y los 
procesos de innovación

� Facilitan el acceso al crédito de las pequeñas y medianas 
empresas

PolPol ííticas industriales y de fomento ticas industriales y de fomento 
a las a las PYMEsPYMEs
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PolPol ííticas de inclusiticas de inclusi óón financieran financiera

� Facilitan el acceso a los servicios financieros a las 
familias de bajos ingresos y a las micro, pequeñas y 
medianas empresas

� Aumentan la formalización de la economía

� Mejoran el sistema de pagos, contribuyendo a la 
disminución del costo de las transacciones y a un 
mejor desempeño de la economía
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¿¿DDóónde intervienen las polnde intervienen las pol ííticas pticas p úúblicas?blicas?
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Fuente: Banco Mundial

La distribución del ingreso antes de la acción del Estado en los 
países desarrollados es similar a la de América Lat ina

Coeficientes de Gini - Europa
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Coeficientes de Gini - AL Coeficientes de Gini - Europa

Sin embargo, la acción del Estado, a través de impu estos y  
gastos, logra en los países desarrollados un fuerte  impacto 
redistributivo (en  la OCDE el Índice de Gini cae 14  puntos, 

mientras en América Latina cae tan solo 1 punto)
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Indice de Gini antes y después de impuestos y transferencias públicas

En AmEn Am éérica Latina el poder redistributivo rica Latina el poder redistributivo 
de las polde las pol ííticas pticas p úúblicas es acotadoblicas es acotado

Fuente: CEPAL,  Juan Pablo Jiménez “El impacto Distributivo de las Políticas Públicas en América Latina”, refiere a los años 2005 a 2008 
dependiendo de la  disponibilidad de datos por países.
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En el caso de Uruguay la estrategia fiscal resultEn el caso de Uruguay la estrategia fiscal result óó
clave para mejorar la distribuciclave para mejorar la distribuci óón del ingreson del ingreso

•• Estructura tributaria mEstructura tributaria m áás justas justa

�� Reforma tributaria: reducciReforma tributaria: reducci óón n 
de tributacide tributaci óón indirecta e n indirecta e 
incorporaciincorporaci óón del IRPFn del IRPF

•• Mejora en la eficiencia recaudadoraMejora en la eficiencia recaudadora

�� ReducciReducci óón de la evasin de la evasi óón, n, 
aumentando la justicia aumentando la justicia 
tributariatributaria

POLPOLÍÍTICA DETICA DE
INGRESOSINGRESOS

POLPOLÍÍTICA DETICA DE
GASTOSGASTOS

•• ReorientaciReorientaci óón del gasto pn del gasto p úúblicoblico

�� Concentrando esfuerzo fiscal Concentrando esfuerzo fiscal 
en gasto social e infraestructuraen gasto social e infraestructura

�� Reduciendo la carga de los Reduciendo la carga de los 
interesesintereses

•• Gasto pGasto p úúblico como principal blico como principal 
instrumento para la redistribuciinstrumento para la redistribuci óón n 
del ingresodel ingreso



MEF

Otros*; 27%

Patrimonio e 
IRAE; 14%

IRP; 2%
IVA y COFIS; 

37%

Seguridad 
Social; 19%

Otros*; 26%

Patrimonio e 
IRAE; 13%

IRPF, IASS e 
IRNR; 8%

IVA; 32%

Seguridad 
Social; 21%

2010

Gobierno Central - BPS

Cambios en la recaudaciCambios en la recaudaci óón derivados  de la n derivados  de la 
Reforma Tributaria:Reforma Tributaria:

Fuente: MEF – DGI - BPS

*Otros: Incluye IMESI, Transferencia de EEPP, Resto de Ingresos DGI y Otros GC

39%
40%

2006



MEF

10036Total

67,477,610

16,957,49

7,7842,48

3,9131,27

2,2122,76

1,1116,45

0,4610,84

0,2173

0,064,22

01,21

Participación 
total del 

impuesto (%)

Alcance del 
impuesto (%)

Deciles

IRPF cat II

10014,69Total

83,559,010

10,323,59

4,011,68

1,36,27

0,63,16

0,21,35

0,10,94

0,00,43

002

001

Participacion
total del 

impuesto (%)

Alcance del 
impuesto (%)Deciles

IASS

Fuente: AGEV-OPP, datos de 2009.

El diseEl dise ñño del IRPFo del IRPF -- IASS contribuyIASS contribuy óó a dotar a dotar 
de mayor de mayor progresividadprogresividad a la carga tributariaa la carga tributaria
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Esto se complementEsto se complement óó con la reduccicon la reducci óón del IVA,  n del IVA,  
que grava mayormente a los hogares de que grava mayormente a los hogares de 

menores ingresosmenores ingresos

7

8

9

10

11

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

IVA antes reforma + COFIS / Ingreso

Gastos en IVA en relación al ingreso del hogar



MEF

Efecto total simulado de la reforma tributariaEfecto total simulado de la reforma tributaria
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Acciones a futuro para continuar mejorando Acciones a futuro para continuar mejorando 
la la progresividadprogresividad de la carga tributariade la carga tributaria

� Seguir avanzando en la profundización del objetivo de 
equidad de la reforma tributaria, sin descuidar los 
objetivos de eficiencia y estímulos a la inversión 
productiva

� Aumentar la progresividad del IRPF-IASS

� Continuar reduciendo el IVA, a través de mecanismos 
que aseguren que la baja llegue a los consumidores.  
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El esfuerzo por reducir la evasión permitirá avanzar  
en la equidad del sistema y en la rebaja del IVA
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La carga impositiva de Uruguay no es baja

Por tanto, el aumento de los recursos fiscales debe  
asociarse al crecimiento económico

AMÉRICA LATINA Y OCDE
Ingresos tributarios y PIB por habitante, 2007

PIB por habitante en dólares (PPA)
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Crecimiento económico: pilar de la política 
económica para más equidad
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�Existe consenso de que la función redistributiva del Estado 
debe recaer en el gasto social más que en los impuestos

�En los países desarrollados, más de dos tercios de la 
mejora en la distribución del ingreso lograda por la acción 
del Estado responde al gasto

�Para potencializar el gasto público social se requieren más 
ingresos, lo cual deberá apoyarse en el crecimiento 
económico

El Gasto PEl Gasto P úúblico Social es el principal blico Social es el principal 
instrumento redistributivoinstrumento redistributivo
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El gasto social complementa en forma El gasto social complementa en forma 
significativa el ingreso de los sectores msignificativa el ingreso de los sectores m áás s 

vulnerablesvulnerables
Participación del GPS en el ingreso per cápita segú n deciles de ingreso del hogar*
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ProgresividadProgresividad de diferentes componentes del GPSde diferentes componentes del GPS
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El impacto distributivo del gasto depende El impacto distributivo del gasto depende 
tanto de su tanto de su progresividadprogresividad como de su tamacomo de su tama ññoo
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Impacto distributivo del GPS por principales Impacto distributivo del GPS por principales 
componentescomponentes

Fuente: BID, Estudio sobre impacto distributivo del gasto público social-Nota técnica IDB-TN-189
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El impacto distributivo total del GPSEl impacto distributivo total del GPS

Fuente: estimaciones en base a ECH - INE y otras fuentes
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Plan de la Exposición Plan de la ExposiciPlan de la Exposici óón n 

MEF

El papel de las polEl papel de las pol ííticas pticas p úúblicasblicas

Determinantes de la distribuciDeterminantes de la distribuci óón del ingreson del ingreso

El presupuesto 2010 El presupuesto 2010 -- 20142014

Avances recientes en materia de desarrollo Avances recientes en materia de desarrollo 
humanohumano

El desafEl desaf íío de mejorar la calidad del gasto o de mejorar la calidad del gasto 
ppúúblicoblico
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El nuevo presupuesto prioriza el incremento del 
gasto social como instrumento redistributivo
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La educaciLa educaci óón continn contin úúa siendo un a siendo un áárea prioritariarea prioritaria

Fuente:  MEF.

Gasto público en educación 
En $ constantes de 2010
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El gasto en educación alcanzará el 
promedio internacional
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Fuente: OCDE (la información refiere al año 2007), para Uruguay MIDES y proyección MEF.

Promedio OCDE 
13,3
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MMáás infraestructura para ms infraestructura para m áás inclusis inclusi óón socialn social

Más escuelas de tiempo 
completo 

(número de centros)
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Inversiones previstas de UDELARInversiones previstas de UDELAR

Fuente:  MEF, Montos ejecutados hasta 2009  y 
crédito estimado 2010-2014.

Con los recursos 
destinados a la 

Udelar se puede 
avanzar en la 
cobertura de 

educación terciaria a 
nivel de todo el país, 

ampliando la oferta de 
carreras 

particularmente en el 
interior

INVERSIONES
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Se prevSe prev éé un fuerte incremento del gasto un fuerte incremento del gasto 
ppúúblico en blico en saludsalud ……

Fuente: BPS y MEF

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012* 2013* 2014*

ASSE DISSE/FONASA

Gastos en ASSE y DISSE / FONASA

(mill. de $ constantes de 2010)

* Proyectados



MEF

... explicado fundamentalmente por la ... explicado fundamentalmente por la 
incorporaciincorporaci óón de nuevos colectivos al n de nuevos colectivos al FonasaFonasa , , 

principalmente cprincipalmente c óónyuges y pasivosnyuges y pasivos

Se incorporan 
202 mil 
cónyuges.

El número de 
pasivos con 
cobertura 
pasaría de 89 
mil a 467 mil.

Afiliados FONASA
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Gasto mensual por usuario 
(en $ de 2010)

Fuente: MSP y MEF
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El gasto por usuario de ASSE se aproximarEl gasto por usuario de ASSE se aproximar áá al al 
de las instituciones privadasde las instituciones privadas
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TambiTambi één se incrementan los  recursos n se incrementan los  recursos 
asignados a las polasignados a las pol ííticas de vivienda ticas de vivienda ……

Inversiones del MVOTMA
En millones de pesos
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Acumulado 05-09: $ 
9.200 millones

Acumulado 10-14: 
$19.200 millones

Saldo FNV 
activos $ 852:
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El esfuerzo presupuestal en esta área se 
complementa con una partida de $ 105 millones 

anuales para el Plan Juntos

● Desarrollo de intervenciones integrales de mejora de calidad 
de vida de las personas en situación de pobreza extrema y 
vulnerabilidad social

● Promoción de la solidaridad material y del trabajo voluntario

● Participación de los beneficiarios a través de la 
autoconstrucción, labores comunitarias y otras contrapartidas
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Aumento de las transferencias monetarias Aumento de las transferencias monetarias 
focalizadas en los hogares de menores recursosfocalizadas en los hogares de menores recursos

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

E
ne

-0
8

E
ne

-0
9

E
ne

-1
0

E
ne

-1
1

E
ne

-1
2

E
ne

-1
3

E
ne

-1
4

Ampliación de las Asignaciones 
familiares hasta alcanzar meta 

fijada en la Ley 18.227

Monto Tarjeta Alimentaria

Hogares con ingreso per capita < 
1,25 CBA

2010 2011
1 menor o 
embarazada

513 1.025

2 menores 777 1.554

3 menores 989 1.977
4 menores 1.377 2.754

Beneficiarios de Afams
Plan de Equidad

Duplicación del monto de la 
Tarjeta alimentaria para 30.000 

hogares

Proyecciones MEF.
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Otras medidas de protecciOtras medidas de protecci óón socialn social

● Suba de jubilación mínima de 1,5 BPC ($3.091) a 1,7 5 BPC ($3.606) en oct-
10 y a 2 BPC ($4.122) en jul-11

● También alcanzará a pensionistas mayores de 65 años en hogares con 
ingreso promedio menor a 3 BPC

● Alcanzará en la primera etapa a 48.000 personas y lu ego a 69.000

Jubilación mínima:

● Se logrará al final del período que el 96% de los be neficiarios reciban sin 
tope el subsidio correspondiente

● Suba gradual del tope de  trabajadores privados des de 3 BPC ($6.182) 
hasta 8 BPC ($16.488)

Tope Subsidio por enfermedad:

● Mantenimiento por doce meses de la cobertura de sal ud a hijos de
trabajadores cuando culmina el seguro de desempleo y no logran 
reinsertarse en el mercado laboral 

● Cobertura aproximada: 20.000 niños

Fonasa para hijos de desocupados:
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Plan de la Exposición Plan de la ExposiciPlan de la Exposici óón n 

MEF

El papel de las polEl papel de las pol ííticas pticas p úúblicasblicas

Determinantes de la distribuciDeterminantes de la distribuci óón del ingreson del ingreso

El presupuesto 2010 El presupuesto 2010 -- 20142014

Avances recientes en materia de desarrollo Avances recientes en materia de desarrollo 
humanohumano

El desafEl desaf íío de mejorar la calidad del gasto o de mejorar la calidad del gasto 
ppúúblicoblico



MEF

AAúún no se perciben impactos del esfuerzo n no se perciben impactos del esfuerzo 
presupuestal realizado en el perpresupuestal realizado en el per ííodo pasadoodo pasado
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Estamos muy lejos de la universalizaciEstamos muy lejos de la universalizaci óón de la n de la 
educacieducaci óón media bn media b áásica, y persisten muy bajas sica, y persisten muy bajas 
tasas de culminacitasas de culminaci óón de secundaria superiorn de secundaria superior

Primaria
93.2

Media 
básica 

64.3

Media 
superior 

34.8
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Culminación de ciclos educativos, en %

Fuente: Anuario estadístico MEC, 2008. Datos del país urbano, año 2007.

Porcentaje de jóvenes de 20 años con 
secundaria completa, en %
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Los logros educativos se distribuyen en forma Los logros educativos se distribuyen en forma 
muy desigualmuy desigual

Fuente: MEC, Anuario 2009. Porcentajes sobre el total de la población de 25 a 59 años, según quintil de ingreso
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Persisten fuertes brechas de coberturaPersisten fuertes brechas de cobertura

Fuente: Anuario 2009, Ministerio de Educación y Cultura.

Asistencia a un establecimiento educativo por edade s simples según 
quintiles de ingreso de los hogares (Todo el país – 2009) 
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En primaria el principal desafEn primaria el principal desaf íío o zeszes continuar continuar 
reduciendo los niveles de repeticireduciendo los niveles de repetici óón en los n en los 

contextos mcontextos m áás desfavorabless desfavorables

Fuente: Observatorio ANEP
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En secundaria resultan preocupantes las altas En secundaria resultan preocupantes las altas 
tasas de repeticitasas de repetici óón y abandonon y abandono

Fuente: DIEE en base a datos del departamento de estadística del Consejo de educación Secundaria

Repetición en educación secundaria 
pública de primero a cuarto grado, 

en %
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Los aprendizajes no han mejorado Los aprendizajes no han mejorado ……
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…… y persiste un muy elevado porcentaje de jy persiste un muy elevado porcentaje de j óóvenes venes 
que no supera el umbral mque no supera el umbral m íínimo de competencianimo de competencia

Fuente: PISA 2009
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