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EDITORIAL: 

Sin duda, los avances en el campo de las 
neurotecnologías están impactando en 
el campo de la medicina, pero ¿qué pasa 
cuando esos avances -tal como tratamos 
en nuestra nota de tapa- dan oportunidad 
de explorar, explotar y manipular le mente 
humana sin consentimiento? 
Dado que esta temática plantea desa-
fíos desde el punto de vista del derecho 
en general pero también de la interpre-
tación judicial, desde la sociología jurídi-
ca, desde el acceso a la justicia y desde 
el derecho constitucional, el óptimo sería 
-como mínimo- que cada avance en neu-
rotecnología, del tipo que fuere, tenga 
soporte normativo. Es decir que brinde 
protección necesaria a los sesgos y ries-
gos que trae aparejado, esto es la protec-
ción de la identidad, de la privacidad y de 
la igualdad de las personas, pero, sobre 
todo, que otorgue importancia y virtuali-
dad jurídica al consentimiento informado 
en cada etapa. 
Al aspecto del derecho en desarrollo, en 
muchos países se lo denomina “Neuro-
derechos” y claramente va más allá de la 
protección de datos personales que nor-

mativamente existe hoy en nuestro país.
El avance actual de las investigaciones 
en biotecnología, en principio, nos dejan 
planteada una reflexión y una discusión 
muy interesante que no tiene respuesta 
en muchos países y que se vincula con la 
idea misma de legislar sobre este tema.
Dejo abierta la pregunta… ya que, para en-
tender la complejidad de la discusión, ya 
se habla de algunas distinciones impor-
tantes respecto de aquello que pretende 
proteger -el bien jurídico a proteger- y em-
piezan por diferenciar lo mental (o psíqui-
co) de lo puramente cerebral.

¿Y DESDE EL DERECHO?  
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A nuestros lectores...

En esta edición de la Revista Fonres, levantamos 
una bandera roja de alerta por un tema que to-
davía no está aun en la agenda, pero que sin du-
das, generará un profundo debate en el futuro. 
Se trata de la regulación, para proteger nuestra 
actividad cerebral por los peligros que generan 
los avances de la inteligencia artificial y las nue-
vas tecnologías: los Neuroderechos. ¿Cuáles son 
los principales peligros que corre nuestra mente 
y cómo podemos protegernos?
Por otro lado, nos adentramos en la presencia de 
las mujeres en distintos ámbitos, tales como los 
parlamentos y en el mundo de la tecnología. En el 
primer caso y tras las elecciones y nombramientos 
que tuvieron lugar en 2023, la proporción mun-
dial de mujeres parlamentarias alcanza un 26,9%, 
mientras que en el segundo, su presencia sigue 
siendo una materia pendiente para el sector. 

Además, analizamos los datos de un reciente in-
forme de PNUD sobre el desarrollo humano, un 
aspecto esencial para la construcción de socieda-
des equitativas. Los resultados no son alentado-
res, y por el contrario, advierten sobre desafíos 
persistentes, un estancamiento en el avance glo-
bal y sobre la profundización de las desigualda-
des entre naciones. 
Por otro lado, seguimos profundizamos en las 
disntas estrategias para el enfrentamiento global 
contra el cambio climático y en esta oportunidad 
nos enfocamos en la legislación, como hoja de 
ruta para los tomadores de decisiones. Un infor-
me de CEPAL analiza el panorama regional com-
parando el estado de avance y desafíos a futuro 
de esta temática en ocho países. Como en cada 
número van a encontrar noticias, agenda de even-
tos, personajes insipradores y ¡mucho mas!
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América latina y el Caribe (ALC) 
es una de las regiones más afec-
tadas por los riesgos del cam-
bio climático, entre los cuáles 
se presentan con especial pro-
tagonismo la escasez de agua 
potable, el severo incremento 
de enfermedades infecciosas y 
epidemias, la inseguridad ali-
mentaria, los incendios y graves 
daños en la infraestructura por 
inundaciones, incrementos en el 
nivel del mar, erosión de las cos-
tas y tormentas extremas, según 
se difundido el Grupo Intergu-
bernamental de Expertos sobre 
el Cambio Climático (IPCC) en 
reiteradas ocasiones. En conse-
cuencia, el cambio climático en 
esta región ha generado impac-
tos negativos en la producción 
y en la economía, incidiendo di-

rectamente en la calidad de vida 
de las personas y en particular 
aquellas en situación de vulne-
rabilidad. 
En el enfrentamiento global con-
tra esta problemática, la legis-
lación puede proporcionar una 
hoja de ruta clara para los toma-
dores de decisiones al momento 
de establecer estrategias, políti-
cas y medidas climáticas, al mis-
mo tiempo que otorga prioridad 
y evita retrocesos en la acción 
climática al consagrar avances 
normativos con rango de ley. 
Estas herramientas entonces, 
emergen como un factor esen-
cial y poderoso. 
Para conocer con mayor profun-
didad esta temática, en enero de 
2024, la CEPAL publicó un docu-
mento titulado “Legislación mar-

Legislación marco de cambio climático 
en América Latina y el Caribe
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En el enfrentamiento 
global contra el cambio 
climático, la legislación 
puede proporcionar una 

hoja de ruta para los 
tomadores de decisiones. 

Un informe de CEPAL 
analiza el panorama 

regional comparando 
el estado de avance y 

desafíos a futuro de esta 
temática en ocho países. 



co de cambio climático en Amé-
rica Latina y el Caribe. Boletín 
legislativo”, donde presenta un 
análisis comparado de las nor-
mativas y las buenas prácticas 
en Argentina, Brasil, Bolivia, Chi-
le, Colombia, Costa Rica, Guate-
mala y Uruguay.
El documento aborda aspectos 
generales, tales cómo el período 
de sanción, el grado de consenso 
y su amplitud regulatoria. Se cen-
tra en el análisis de los ejes rec-
tores y componentes tales cómo 
su vinculación con el Acuerdo de 
París, la incorporación de metas 
de mitigación de gases de efecto 
invernadero, la constitución en 
el plano doméstico de una insti-
tucionalidad de la política climá-
tica y los aspectos económicos y 
financieros cómo herramientas 
de implementación de las medi-
das de adaptación y mitigación 
al cambio climático global.

La realidad legislativa en la 
región

Entre los hallazgos se encuen-
tra que cinco de los países ana-
lizados cuentan con Ley Marco 
de Cambio Climático: Argentina 
(Ley Nº 27.520), Brasil (Ley Nº 

12.187/09), Guatemala (Decreto 
Legislativo 7-2013), Chile (Bole-
tín N° 13.191-12) y Colombia (Ley 
Nº 1.931). En contraposición con 
Bolivia, Costa Rica y Uruguay no 
cuentan con este instrumento. 
“Estos datos nos demuestran la 
oportunidad que amerita esta 
investigación de coadyuvar a la 
sanción de legislación marco de 
cambio climático en los Estados 
que aún no cuentan con ella, a 
partir de la inspiración y las ex-
periencias legislativas de sus 
países vecinos” mencionan los 
autores. Otro dato interesante, 
resulta del año en que cada país 
sancionó su Ley. Por ejemplo 
Brasil lo hizo en 2009 mientras 
que Colombia en 2018, Argenti-
na en 2019 y Chile en 2022. Ade-
mas, los autores señalan que la 
sanción de legislación marco de 
cambio climático tuvo un acom-
pañamiento superior al 70% de 
las y los legisladores presentes 
al momento de las votaciones, 
“indicando un alto grado de con-
senso y transversalidad en la te-
mática que trasciende las fronte-
ras nacionales” afirman. 
Al analizar la relación entre la 
amplitud normativa y el momen-
to de sanción de cada ley, encon-

traron que no existe una correla-
ción estrecha entre ellas. Esto 
quiere decir, que no se puede 
asumir que el pasar de los años 
implica la sanción de más amplia 
y ambiciosa normativa. 
Los ejes rectores sobre los que 
se percibe mayor amplitud nor-
mativa son las disposiciones 
generales, la integración del de-
recho doméstico con el Acuerdo 
de París, la institucionalidad de 
la política climática y los aspec-
tos económicos y financieros 
tendientes a promover el flujo 
de capitales hacia economías 
resilientes bajas en carbono. 
Por otro lado -agregan- que “los 
instrumentos legislativos que 
ofician de Ley Marco de Cambio 
Climático en la región no presen-
tan una aproximación armónica, 
estandarizada, medible y ambi-
ciosa en términos de fijación de 
metas de mitigación de gases de 
efecto invernadero, presentán-
dose de esta manera una pode-
rosa oportunidad de mejora”. 
Como aspecto positivo, los datos 
analizados indican que la mayo-
ría de los países han incorporado 
un andamiaje institucional que 
se robustece continuamente con 
la retroalimentación que se gene-

La sanción de legislación marco de cambio climático 
tuvo un acompañamiento superior al 70% de las y los 
legisladores al momento de la votación, lo que indica un 
alto grado de consenso y transversalidad en la temática 
que trasciende las fronteras nacionales. 

Legislación marco de cambio climático en América Latina y el Caribe

.09



ra en virtud de la articulación in-
terministerial e intersectorial, la 
participación ciudadana integral 
y el asesoramiento científico. 
A pesar de que no todos los paí-
ses han incorporado mecanis-
mos financieros y económicos a 
su legislación climática, el docu-
mento remarca que sí es posible 
percibir una multiplicidad de he-
rramientas y de iniciativas que 
sirven de inspiración para futura 
legislación, incluyendo por ejem-
plo, la regulación de los merca-
dos de emisiones, la institución 
de fondos específicos dedicados 
a financiar la acción climática o 
líneas de crédito para desarrollar 
acciones y actividades de adap-
tación y mitigación. 
A modo de conclusión, el informe 
destaca las experiencias legisla-
tivas innovadoras, ambiciosas y 
pioneras en términos de legisla-
ción marco de cambio climático, 
“sin embargo, todavía es necesa-
rio promover el diseño y la adop-
ción de estos instrumentos en 
los países que no los tienen, así 
como mejorar y fortalecer las le-
gislaciones existentes” agregan. 
Para alcanzarlo, los autores re-

el Acuerdo de París (aprobado 
por medio de la Ley Nº 27.270).  
No obstante, en términos de an-
tecedentes que constituyen las 
bases del derecho ambiental en 
la República Argentina, según 
señalan en el informe, se puede 
mencionar la modificación de la 
Constitución Nacional en el año 
1994, que incorporó el artículo 
41, el cual otorga el derecho a 
toda persona a gozar de un am-
biente sano y equilibrado, así 
como el deber de preservarlo y 
la sanción de la Ley General del 
Ambiente Nº 25.675, la cual es-
tablece los objetivos que debe 
tener la política pública ambien-
tal nacional.
En el marco de la CMNUCC, el 
Protocolo de Kioto y el Acuerdo 
de París, la República Argenti-
na se comprometió, entre otras 
cosas, a elaborar e informar 
sus inventarios nacionales de 
gases de efecto invernadero y 
a diseñar e implementar polí-
ticas nacionales de mitigación 
y adaptación al cambio climá-
tico. En este contexto, presen-
tó Comunicaciones Nacionales 
en los años 1997, 2008 y 2015 

La mayoría de los países 
han incorporado un 
andamiaje institucional que 
se robustece continuamente 
con retroalimentación 
intersectorial, la participación 
ciudadana integral y el 
asesoramiento científico. 
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alzan “la necesidad de fomentar 
la cooperación entre los países, 
compartir buenas prácticas y 
aprender de las experiencias de 
otros Estados, “a través de la 
implementación de legislación 
y políticas públicas basadas en 
evidencia y en línea con las me-
jores prácticas es una oportuni-
dad para fortalecer la resiliencia 
de la región frente a los impactos 
del cambio climático, impulsar el 
desarrollo sostenible y mejorar la 
calidad de vida de las personas”. 

Un panorama local: Argentina

Desde 1994, la República Argen-
tina emprendió el compromiso 
de la lucha contra el cambio 
climático global tanto en el ám-
bito internacional como nacio-
nal. En el ámbito internacional, 
esto se dio mediante la ratifi-
cación de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático (CMNUCC), 
aprobada por la Ley N° 24.295 
(Infoleg, 1993). Sumado a ello, 
Argentina ratificó el Protocolo 
de Kioto (aprobado mediante la 
Ley Nº 25.438) (Infoleg, 2001) y 



(UNFCCC, 2015); para luego pre-
sentar Informes Bienales de Ac-
tualización (BUR, por sus siglas 
en inglés) ininterrumpidamente 
a partir del año 2015 (UNFCCC, 
2021a). Asimismo, presentó, en 
el marco del Acuerdo de París, 
dos Contribuciones Nacional-
mente Determinadas, en 2015 y 
en 2020, las que fueron actua-
lizadas tanto en 2016 cómo en 
2021 respectivamente (MAyDS, 
2020) (UNFCCC, 2020b). 
La Contribución Nacionalmen-
te Determinada de la República 
Argentina de 2016 indicó para el 
año 2030 la meta incondicional 
de no exceder la emisión neta 
de 483 millones de toneladas de 
dióxido de carbono equivalente 
(MtCOeq) (República Argentina, 
2016), con una meta más ambi-
ciosa de 369 MtCOeq condicio-
nales, es decir, el compromiso 
de la Argentina variaría entre 
483 y 369 MtCOeq de acuerdo a 
la asistencia y el financiamiento 
internacional que pudiera pro-
mover la política climática local. 
Con la presentación de la segun-
da Contribución Nacionalmente 
Determinada en 2020, el país 
robusteció su ambición climá-
tica comprometiéndose a una 
meta absoluta e incondicional, 
aplicable a todos los sectores 
de la economía, de no exceder la 
emisión neta de 359 MtCOe en el 
año 2030 (República Argentina, 
2020). Al siguiente año, publi-

có una nueva meta actualizada 
que consiste en no superar la 
emisión neta de 349 MtCOe para 
el año 2030 (UNFCCC, 2021a). 
Asimismo, no en términos insti-
tucionales, pero si declarativos 
a nivel de las máximas autori-
dades del país, el informe indica 
que “Argentina se encuentra en 
vías de adoptar el compromiso 
de la carbono neutralidad hacia 
el año 2050”.
El resultado de este andamiaje 
institucional y, en particular, 
del Gabinete Nacional de Cam-
bio Climático, fue el desarrollo 
del Plan Nacional de Adapta-
ción y Mitigación al Cambio 
Climático Global (PNAyMCC) 
publicado oficialmente a través 
de la Resolución 447/2019 de la 
Secretaría de Gobierno de Am-
biente y Desarrollo Sustentable 
(Boletín Oficial de la República 
Argentina, 2019).
En 2019 Argentina se incorporó a 
la lista de naciones que cuentan 
con una Ley Marco de Cambio 
Climático, a través de la sanción 
de la Ley N° 27.520 de Presu-
puestos Mínimos de Adaptación 
y Mitigación al Cambio Climático 
Global que tiene como fin garan-
tizar acciones, instrumentos y 
estrategias adecuadas de adap-
tación y mitigación al cambio 
climático en todo el territorio 
argentino. Esta ley cuenta con 16 
componentes que corresponden 
a 4 ejes rectores: Disposiciones 

generales; Instrumentos del 
Acuerdo de París; Institucionali-
dad de la Política Climática y As-
pectos Sociales. 
Con respecto a la fijación de me-
tas de mitigación de emisiones 
de gases de efecto invernadero, 
el informe expesa que “Argen-
tina no ha incorporado este as-
pecto bajo ninguna modalidad 
a su legislación, dejando al Po-
der Legislativo y por ende, a la 
representación ciudadana, por 
fuera de este relevante aspecto 
de la política climática”. En igual 
sentido, señalan con respecto a 
la incorporación de una Estra-
tegia de Largo Plazo, como a la 
referencia a las Contribuciones 
Nacionalmente Determinadas en 
el marco de la ley, “que no se en-
cuentran incorporadas de mane-
ra expresa en la misma”.
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“En 2019 Argentina se 
incorporó a la lista de 
naciones que cuentan 
con una Ley Marco de 
Cambio Climático, a 
través de la sanción 
de la Ley N° 27.520 de 
Presupuestos Mínimos 
de Adaptación y 
Mitigación al Cambio 
Climático Global.”

Legislación marco de cambio climático en América Latina y el Caribe



INFORME INTEGRADO 2023 DE COCA- COLA FEMSA 

El embotellador más grande del mundo por volumen 
de ventas. Con más de 97 mil empleados, producen y 
distribuyen bebidas de las marcas registradas de The 
Coca-Cola Company, atendiendo a 272 millones de per-
sonas a través de 2.1 millones de puntos de venta en 9 
mercados de Latinoamérica. El informe 2023 fue elabo-
rado de acuerdo con los lineamientos del International 
Integrated Reporting Council (IIRC) y con los estándares 
de la Global Reporting Initiative (GRI), así como con los 
indicadores materiales de SASB (Sustainability Accoun-
ting Standards) para la industria de bebidas no alcohó-
licas listas para beber.

REPORTES
POR DENTRO
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1. Integrar a la sostenibilidad en todas 
las actividades fundamentales de ne-
gocio para inculcar una nueva manera 
de trabajar. 
2. Equilibrar los esfuerzos en todas 
nuestras prioridades ambientales, so-
ciales y de gobierno corporativo. 
3. Impulsar el cambio desde el lide-
razgo, fomentando una toma de de-
cisiones enérgica y una responsabi-
lidad compartida en la promoción de 
iniciativas en sostenibilidad.
4. Considerar todas las fuentes de va-
lor y el costo de la inacción, equilibran-
do los incentivos financieros inme-
diatos con el valor de largo plazo que 
implica el progresar en sostenibilidad. 
5. Garantizar la transparencia y definir 
métricas claras que puedan extender-
se rápidamente en la organización. 
6. Amplificar la gestión del cambio 
a través de capacitaciones, comuni-
cando la estrategia de sostenibilidad 
corporativa a grupos de interés clave 
y darles las capacidades para imple-
mentar el cambio. 

EVOLUCIÓN DEL MARCO DE 
SOSTENIBILIDAD 

Recientemente la empresa actualizó su Marco 
de Sostenibilidad, fortaleciendo los cimientos 
sentados por su modelo estratégico previo. 
Ahora se alinea de manera más precisa con la 
dirección estratégica tanto de FEMSA como de 
The Coca-Cola Company, lo que garantiza un 
enfoque uniforme en la sostenibilidad que re-
suena con sus valores centrales y objetivos de 
negocio. 

Sus prioridades estratégicas incorporan principios de sostenibilidad de dos 
maneras complementarias:  
-Primero, estos principios sirven como un lineamiento básico para asegurar que 
cada decisión y su subsecuente impacto se adhieran a prácticas sostenibles. 
-Segundo, la sostenibilidad se mantiene como una prioridad central en su pro-
pio derecho: un compromiso con marcar una diferencia de forma activa. Toma-
mos la decisión propositiva de hacer la distinción entre ello y nuestros linea-
mientos más amplios sobre sostenibilidad para enfatizar nuestro compromiso 
con tomar medidas proactivas hacia un futuro más sostenible.

LAS PRINCIPALES 
CONSIDERACIONES DE 
LA TRANSFORMACIÓN

CRECIMIENTO SOSTENIBLE
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La empresa manifestó su compromiso con construir Un Mundo sin Residuos, el que incluye 
la supervisión de las operaciones y del ciclo de vida completo de los empaques. 
Este enfoque integral forma parte fundamental de su estrategia ambiental, con lo que 
buscan que las prácticas de negocio sean sostenibles en todos aspectos a través de 
cuatro elementos clave: 
1. Adoptar diseños sostenibles con soluciones de menor peso y un mayor uso de 
materiales reciclables. 
2. Mejorar la recolección de residuos y el reciclaje directamente y a través de alianzas. 
3. Promover el uso de botellas retornables. 
4. Trabajar para lograr que nuestras operaciones sean cero residuos.

ENFOQUE CIRCULAR
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En 2023, los avances en torno a 
la representación de las mujeres 
en el parlamento fueron lentos 
y variados. Según revela un in-
forme recientemente publicado 
por la Unión Interparlamentaria 
(UIP), la proporción mundial de 
mujeres parlamentarias ha al-
canzado el 26,9 % tras las elec-
ciones y los nombramientos que 
tuvieron lugar en 2023.
El documento titulado “Las mu-
jeres en el parlamento en 2023. 
Perspectiva anual”, se basa en 
las renovaciones parlamentarias 
en 66 cámaras de 52 países en 
2023. En 32 de estas cámaras, la 
representación de las mujeres se 
vio incrementada, la proporción 
de su presencia en esos espa-
cios, descendió en 19 cámaras 
y permaneció igual o cambió en 

menos de 1 punto porcentual 
en los 15 restantes.Así, en los 
países en los que se celebraron 
renovaciones parlamentarias en 
2023, las mujeres representaron 
el 27,6% de los diputados en las 
cámaras recién elegidas o desig-
nadas, lo que supone un aumen-
to global de 1,4 puntos porcen-
tuales en comparación con los 
sondeos anteriores. Además, en 
2023, las mujeres ocuparon el 
27 % de los escaños elegidos o 
designados en las cámaras bajas 
o en los parlamentos unicamera-
les, y el 31 % de los escaños en 
las cámaras altas.

Tendencias regionales y de 
Argentina 

La región americana siguió lide-

Aumenta la proporción de mujeres en los 
parlamentos, pero a un ritmo más lento

Tras las elecciones y 
nombramientos que tuvieron 
lugar en 2023, la proporción 

mundial de mujeres 
parlamentarias alcanza 
un 26,9%. El continente 

americano continúa siendo 
la región con la mayor 

representación, con un 
42,5%, donde Argentina se 

sitúa en el segundo puesto. 



rando el camino durante 2023, 
ya que mantuvo el puesto que 
ocupa desde hace largo tiempo 
con la representación más alta de 
mujeres en el parlamento. A ini-
cios de 2024, las mujeres repre-
sentaban el 35,1 % del total de 
parlamentarios en las Américas. 
Esta región -según explican los 
autores del informe- engloba 
una serie de países con propor-
ciones particularmente altas de 
parlamentarias, en los que se in-
cluye a Cuba, Nicaragua, México, 
Costa Rica y Bolivia. Estos países 
que se situaron entre los 10 pri-
meros a escala mundial en cuan-
to a la representación femenina 
en el parlamento. 
No obstante, los datos relevados 
indican que en 2023 se observa-
ron avances más lentos en las 
nueve cámaras de seis países de 
la región en las que se celebra-
ron elecciones parlamentarias: 
en promedio, las mujeres ocu-
paron el 42,5 % de los escaños 
presentados a elección, lo que 
es apenas 0,7 puntos porcentua-
les mayor que la proporción de 

parlamentarias obtenida en re-
novaciones anteriores. En 2023, 
la representación de las mujeres 
mejoró en seis de estas cámaras, 
mientras que la proporción de 
mujeres caía en las otras tres (la 
cámara baja en Argentina y am-
bas cámaras en Antigua y Barbu-
da). 
En Cuba, por su parte, donde las 
mujeres ya ocupaban más de la 
mitad de los escaños parlamen-
tarios, se registraron aun más 
mejoras: su representación saltó 
del 53,2 % al 55,7 % en 2023, lo 
que le supuso seguir ostentando 
la segunda proporción más alta 
de parlamentarias en el mundo, 
solo por detrás de Rwanda. 
En 2023, además, se produje-
ron varios hitos notables en el 
liderazgo de las mujeres en la 
región. En Dominica, Sylvanie 
Burton fue elegida a la Presiden-
cia, lo que la convirtió en la pri-
mera mujer y la primera persona 
procedente de una comunidad 
indígena que ocupa dicho pues-
to. En Trinidad y Tabago, Chris-
tine Kangaloo resultó elegida a 
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A nivel mundial, 

el 26,9 % de los 
parlamentarios son 
mujeres, lo que supone 
un aumento global de 

1,4 puntos porcentuales 
en comparación con los 
sondeos anteriores. 

Mujeres en los parlamentos
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la Presidencia y se convirtió en 
la segunda Presidenta de dicho 
país. En Brasil, Sonia Guajajara, 
una influyente activista indígena 
a la que se eligió como parla-
mentaria en 2022, fue designa-
da, por primera vez en la historia 
del país, ministra de los pueblos 
indígenas del nuevo Gobierno 
electo de Luiz Inácio Lula da Sil-
va, lo que la convirtió en la pri-
mera persona indígena que os-
tenta una función ministerial en 
el país. 
Argentina, por su parte, se situó 
en el segundo puesto de la 
región, puesto que las mujeres 
representaron el 45,8 % y el 43,2 
% de los parlamentarios en las 
cámaras alta y baja, respectiva-
mente. Los especialistas afirman 
que este país ha sido pionero 
desde hace tiempo en esta ma-
teria. En 1991, se instauraron 
cuotas exigidas por ley para 
candidatas, gracias a lo cual se 
convirtió en el primer país que 
legislaba las cuotas de género en 
las candidaturas. “Varios países 
de la región han seguido los pa-
sos de Argentina e instaurado 

cuotas, tras lo que, en algunos 
de ellos, la representación de las 
mujeres ha alcanzado, o incluso 
superado, el 50 %” agregan. 

Abandono de la arena política 

El informe dedica una sección a 
destacar las tendencias destaca-
das durante el año 2023 y entre 
ellas destacan una realidad pre-
ocupante: la decisión adoptada 
por varias dirigentes femeninas 
de renunciar a sus funciones y 
abandonar la política por com-
pleto. Los autores explican que 
de estos anuncios surgían dos 
aspectos comunes. El primero 
al que aludían las dirigentes que 
abandonaban, se vinculaba el 
desgaste y la fatiga de los años 
anteriores. El segundo hacía re-
ferencia a que las dirigentes fe-
meninas debían afrontar con fre-
cuencia el desafío adicional de 
ser objeto de violencia y ataques 
personales, que se han vuelto 
cada vez más comunes y virulen-
tos desde el advenimiento de las 
herramientas digitales.
Algunos casos emblemáticos 

son por ejemplo el de Jacinda 
Ardern, entonces Primera Mi-
nistra de Nueva Zelandia, quien 
anunció su decisión de renunciar 
a su puesto, alegando sentirse 
desgastada. En abril, renunció 
también a su escaño parlamen-
tario y no se presentó a las elec-
ciones parlamentarias de 2023. 
Otros de ellos, es el de Sanna 
Marin, la ex-Primera Ministra de 
Finlandia, quien dimitió también 
como parlamentaria y anunció 
su decisión de abandonar la 
política. En los Países Bajos, la 
Viceprimera Ministra Sigrid Kaag 
anunció que abandonaba este 
ámbito, alegando como motivo 
que las amenazas de muerte re-
cibidas habían comenzado a sur-
tir efecto, especialmente en su 
familia. Tras este anuncio, otras 
dos dirigentes holandesas des-
tacadas replicaron esta decisión.

En Cuba, las mujeres 
ya ocupaban más de la 
mitad de los escaños 
parlamentarios y en 
2023 se registraron aún 
más mejoras. 

Mujeres en los parlamentos
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Neuroderechos: regulación 
para proteger nuestra actividad 

cerebral de la tecnología. 

Hablar de neuroderechos es una demanda urgente. 
Con el avance de la Inteligencia Artificial y las 

neurotecnologías, la actividad cerebral humana está 
amenazada. ¿Cuáles son los principales peligros que 
corre nuestra mente y cómo podemos protegernos?

NEURODERECHOS

Así como el avance de la Inteligencia 
Artificial (IA) genera debates sobre 
sus peligros y beneficios en todo el 
mundo, la evolución de la neurocien-
cia y la neurotecnología también en-
cendieron señales de alarma acerca 
de sus implicancias éticas y legales.
En los últimos días se realizó el pri-
mer implante de Neuralink en un 
paciente humano. El chip cerebral 
desarrollado por Elon Musk, mag-
nate estadounidense dueño de Tes-
la, SpaceX y X (ex Twitter), funciona 
como una interfaz cerebro - máqui-
na, que habilita la comunicación di-
recta del cerebro con dispositivos 

electrónicos Otro proyecto que ge-
neró polémica sobre el uso de da-
tos biométricos es Worldcoin, de los 
creadores de OpenAI. La compañía 
que escanea el iris del ojo con un 
dispositivo llamado ORB, a cambio 
de criptomonedas, ya fue prohibida 
a en varios países del mundo y en 
Argentina la Agencia de Acceso a la 
Información Pública (AAIP) cursa una 
investigación.
En este contexto que se insertan nue-
vas tecnologías, sobre las que toda-
vía no se conocen sus implicancias 
finales ¿Quién protege nuestros pen-
samientos?

Por: Sol Drincovich
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Neurotecnología: áreas de 
aplicación

Para entender en qué medida 
algunas de las soluciones rela-
cionadas con la neurotecnología 
pueden pasar un límite y vulne-
rar nuestros derechos, es nece-
sario comprender cuáles son sus 
diversas áreas de aplicación.
En el campo de la salud, este tipo 
tecnología es usada para diag-
nosticar y tratar una variedad de 

trastornos neurológicos, como 
epilepsia, el Parkinson, el Al-
zheimer y el trastorno de estrés 
postraumático (TEPT). También 
hay desarrollos importantes de 
interfaces cerebro-máquinas, 
que permiten a los individuos 
controlar dispositivos externos, 
utilizando señales cerebrales. 
Este tipo de aplicaciones se uti-
lizan para ayudar a personas con 
discapacidades motoras graves, 
por ejemplo.
La neurotecnología también pue-

utilizando señales cerebrales u 
otras aplicaciones que generan 
experiencias inmersivas.

¿Qué riesgos representa 
la neurotecnología para la 
mente humana?

Una de las mayores preocupa-
ciones en torno a estas aplica-
ciones es que registran informa-
ción procedente de la actividad 
cerebral y también pueden 
interferirla, es por eso que los 
principales cuestionamientos 
tienen que ver con temas éticos, 
de privacidad, de seguridad de 
los datos y del consentimiento 
informado para su uso.
“Lo que empieza a llamar la 
atención son los posibles, y ya 
evidentes, malos usos que tie-
nen que ver con que te hackeen 
el cerebro, que borren parte de 
tu memoria, que extraigan da-
tos sin que vos te enteres o que 
luego usen esos datos para fines 
que vos desconoces”, explica 
José Ángel Marinaro, director de 
los Proyectos de Investigación 
sobre Neurociencias y Derecho 
Penal de la UNLaM.
Ahí es donde el derecho comien-
za a reaccionar y elabora catego-
rías jurídicas para proteger esos 
ámbitos del ser humano. “En tér-
minos generales los neurodere-
chos tratan de regular el impacto 
de las neurociencias y las neuro-
tecnologías, para proteger a las 
personas”, puntualiza.
En la misma línea, Gastón Facun-
do Salort, abogado y Magister en 

de aplicarse en la creación de 
prótesis controladas por el cere-
bro, y en la rehabilitación luego 
de lesiones neurológicas, como 
accidentes cerebrovasculares o 
de la médula espinal. En el cam-
po de la investigación científica, 
se aplica al estudio de la estruc-
tura y función del cerebro como 
resonancia magnéticas; en opto 
genética, combina la genética y 
la óptica para controlar la acti-
vidad neuronal utilizando la luz; 

para el desarrollo de programas 
cognitivos; en Neurofeedback, 
técnica que permite a los indi-
viduos visualizar su actividad 
cerebral en tiempo real y apren-
der a modificarla para mejorar el 
rendimiento cognitivo o contro-
lar síntomas de trastornos como 
el TDAH o la ansiedad.
Pero también se utiliza en el área 
del entretenimiento en juegos 
controlados por el cerebro, como 
videojuegos, donde los usuarios 
pueden controlar las funciones 

Neuroderechos



Derecho Digital, Universidad de 
Barcelona, asevera que las neu-
rotecnologías tienen la potencia-
lidad de alterar a la persona en 
su individualidad, con lo cual po-
drían alterar la sociedad. 
Más allá del debate sobre dispo-
sitivos o tecnologías específicas, 
para Salort lo más preocupante 
es el tratamiento que se da la in-
formación: qué datos personales 
se obtienen, con qué fin, cómo 
se almacenan, cómo se protegen 
y qué puede hacer el usuario 
frente a ese tratamiento.
“Esos neurodatos son, básica-
mente, pensamientos. Pero con 
la neurotecnología, incluso, se 
podrían deducir procesos lógi-
cos internos, o cómo se llegó a 
esos pensamientos. Sería como 
darle acceso a un tercero, que 
desconocemos en la mayoría de 
los casos, la información más 
íntima de una persona”, explica 
Salort.
La discusión es más amplia, in-
siste, y tiene que ver con la cul-
tura de privacidad y protección 
de datos personales. Argentina 
cuenta con una de las primeras 
leyes en Protección de Datos 
Personales del año 2000, sin 
embargo, pese a los grandes 
avances tecnológicos habidos, 
no se ha logrado reformarla. 
“La privacidad no es agenda, 
la gente y sociedad tiene otras 
prioridades”.
Por su parte, Isabel Cornejo Pla-
za, investigadora de Neurometa 
en IID de la Universidad Autóno-
ma de Chile y del Módulo Jean 

Una de las mayores 
preocupaciones es que registran 
información procedente de la 
actividad cerebral y también 
pueden interferirla. Por eso, los 
principales cuestionamientos 
tienen que ver con temas éticos, 
de privacidad, de seguridad de 
los datos y del consentimiento 
informado para su uso.
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institucionales va mucho más allá de establecer un comité o asignar 
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Es necesario el establecimiento del modelo y los procesos, estructuras y 
mecanismos para garantizar la claridad, transparencia y el control de la 
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La evolución de la neurociencia y la 
neurotecnología encendieron señales 
de alarma acerca de sus implicancias 

éticas y legales.
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Monnet de I.A y Derecho Privado 
Europeo, añade que hay una serie 
de neurotecnologías que tienen 
un impacto directo en el sistema 
nervioso central, que tienen fines 
terapéuticos en el ámbito de la 
salud y que están reguladas por 
el derecho sanitario, como la es-
timulación profunda cerebral o la 
interfaz cerebro-computadora. 
Además de que la información 
que se genera a partir del moni-

toreo de la actividad cerebral 
de un individuo puede no estar 
lo suficientemente resguardada, 
existen también toda una serie 
de dispositivos que pueden com-
prarse libremente por Internet y 
se usan sin supervisión de nin-
gún tipo, con un consentimiento 
informado muy general, agrega 
Cornejo Plaza.
En estos casos se hace necesario 
plantear una integración entre 

el derecho sanitario, el derecho 
comercial y la normativa relacio-
nada con la protección de datos 
personales.
“Esos tres cuerpos normativos 
tienen que estar en juego, pero 
no son suficientemente robustos 
frente a la problemática que trae 
el avance vertiginoso de la neu-
ro tecnología, entre las cuales, 
además, se incorpora el uso de 
la inteligencia artificial. Por eso 
es necesario formular neurode-
rechos, o los derechos humanos 
relacionados con este entrama-
do de neurotecnologías o de tec-
nologías que impactan de ma-
nera directa al sistema nervioso 
central”, opina la experta.
En ese sentido, Chile es uno 
de los países pioneros a nivel 
mundial en términos de neuro-
derechos, con una normativa de 
rango constitucional que prote-
ge la actividad neuronal de las 
personas.

Qué derechos debería 
contemplar un regulación que 
proteja nuestra mente

Para Salort uno de los principa-
les impulsores del debate sobre 
neuroderechos es “The Neuro-
rights Foundation” (Universidad 
de Columbia), encabezada por el 
español Rafael Yuste. 
La organización propone cinco 
neuroderechos básicos, con vo-

Neuroderechos



hibir o regular estrictamente su 
uso comercial. 
Un cuarto derecho fundamental 
sería regular el uso y el acceso 
equitativo de neurotecnologías 
de mejora mental para evitar 
desigualdades en las capacida-
des cerebrales. 
Y, por último, la protección con-
tra sesgos- un tema también 
planteado en torno al debate 
sobre IA- para evitar la discrimi-
nación basada en datos obteni-
dos mediante neurotecnologías, 
como meros pensamientos. 
Para Marinaro la libertad cogni-
tiva, es de decir, de pensamien-
to, es uno de los derechos más 
fundamentales y ya está en la 
Constitución y en los Tratados 
Internacionales. En ese sentido, 
opina que es necesario trabajar 
en la reformulación derechos 
humanos existentes y su adapta-
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cación universal, para proteger 
a las personas del potencial mal 
uso o abuso de la neurotecnolo-
gía, que podrían resumirse, en 
líneas generales, de la siguien-
te manera. El derecho a la iden-
tidad personal busca limitar la 
neurotecnología que altera el 
sentido del “yo” y evitar la pér-
dida de identidad al conectarse 
a redes digitales externas. 
En segundo lugar, el libre albe-
drío, que implica preservar la 
capacidad de tomar decisiones 
libremente, sin manipulación o 
injerencia de neurotecnologías. 
En tercer lugar, se plantea el de-
recho a la privacidad mental que 
contempla que la actividad cere-
bral debería ser privada y sólo 
almacenarse bajo expreso con-
sentimiento y con posibilidad de 
eliminación ante la solicitud de 
la persona. Además, busca pro-

Lo que empieza a llamar 
la atención son los 

posibles, y ya evidentes, 
malos usos que tienen 

que ver con que te 
hackeen el cerebro, 

que borren parte de tu 
memoria, que extraigan 

datos sin que vos te 
enteres o que luego los 
usen para fines que vos 

desconoces.
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ción a los desafíos que plantean 
las neurotecnologías.
Y propone que se reconozca la 
figura de un “habeas cogita-
tionem” (de “cogitatio”: pen-
samiento), así como existe el 
modelo del habeas corpus y de 
habeas data, para funcionar 
como una herramienta de ca-
rácter procesal y urgente espe-
cíficamente destinada a hacer 
cumplir las garantías relativas a 
estos derechos.
“Existe un profundo desconoci-
miento en el ámbito de la Justi-
cia, donde va a ser cada vez más 
frecuente la presencia de casos 
denunciando abusos sobre es-
tos derechos. Por eso es im-
prescindible capacitar a jueces, 
legisladores y fiscales, para que 
tengan conocimiento sobre el 
tema cuando llegue el momento 
de actuar”, suma Marinaro.
El año pasado, la Escuela del Mi-
nisterio Público de Salta lanzó 
una Diplomatura virtual en Neu-
roderechos, con el objetivo de 
brindar conocimiento sobre la 
neurociencia y la neurotecnolo-
gía, vinculadas al derecho, para 
todos quienes trabajen en rela-
ción al sistema judicial.

Emotiv vs. Girardi: un caso 
modelo para el mundo

Chile es el primer país en el mun-
do en incorporar la protección 
de la actividad cerebral humana 

en su Constitución, aprobada en 
2021 mediante la ley 21.383. 
Pero también puede arrogarse la 
primera sentencia que protege 
la privacidad de la información 
cerebral de un usuario, frente a 
un dispositivo que permitía la 
comercialización y el almacena-
miento de los datos de su activi-
dad eléctrica del cerebral.
Se trata del caso Emotiv-Girardi, 
con sentencia de la Tercera Sala 
de la Corte Suprema, que el 9 de 
agosto de 2023, se emitió a fa-
vor del demandante fundamen-
tándose en la protección consti-
tucional chilena sobre resguardo 
de la actividad cerebral.
La resolución del recurso esta-
bleció que el Instituto de Salud 
Pública y la autoridad aduanera 
debían evaluar los antecedentes, 
asegurar la comercialización y 
uso del dispositivo de Emotiv, así 
como que el manejo de los datos 
obtenidos a partir de su uso y eli-
minar su almacenamiento en la 
nube, según la normativa.

El caso

Un ciudadano chileno pagó 
u$s499 el dispositivo “Insight”, 
de la empresa de bioinformáti-
ca norteamericana Emotiv, que 
ofrece la posibilidad de rastrear 
el rendimiento cognitivo, moni-
torear las emociones y controlar-
los mediante el aprendizaje au-
tomático de comandos mentales 

entrenados, a través de algorit-
mos de aprendizaje automático.
Esto permite medir la actividad 
de todos los lóbulos corticales 
del cerebro y controlar el entor-
no físico y digital a través de co-
mandos mentales entrenados, 
capturando flujos de datos rela-
cionados métricas de rendimien-
to como estrés, nivel compromi-
so, interés, relajación, enfoque y 
emoción; bandas de frecuencia; 
expresiones faciales y datos de 
movimiento.
El demandante creó una cuenta 
en la nube de datos de Emotiv, 
tal como se indicaba en el ma-
nual, para grabar y acceder a 
sus datos cerebrales, pero luego 
descubrió que no podría acceder 
a ninguno de los registros que sí 
habían sido grabados y quedado 
en posesión de Emotiv, lo que 
dio origen a la demanda.
“Chile es muy audaz al regular 
los neurodatos, dándole una ca-
tegoría de datos sensibles, más 
allá de que la empresa pueda o 
no encriptarlos, solo por el he-
cho de ser actividad neuronal. 
Esto es muy interesante, porque 
a futuro se van a incrementar es-
tos casos, así como las formas 
de captación. Vamos a tener 
que estar alertas a nivel regio-
nal, proponer políticas públicas, 
marcos regulatoria, ya sea éticos 
o de derecho objetivo, porque 
esto se viene muy fuerte”, enfa-
tizó Cornejo Plaza.

Neuroderechos
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zar el acceso a servicios básicos 
como agua potable, saneamien-
to, atención médica y educación, 
así como promover la igualdad 
de género y la inclusión social. 
Además, las ciudades sosteni-
bles están preparadas para en-
frentar los desafíos del cambio 
climático y los desastres natu-
rales, mediante la implementa-
ción de medidas de adaptación 
y mitigación, y la construcción 
de infraestructuras resilientes. 
Así, una ciudad que reduce el 
impacto ambiental de sus activi-
dades y promueve modalidades 
de consumo y producción soste-
nibles y acordes con sus propias 
condiciones territoriales, geo-
gráficas, sociales, económicas y 
culturales.
Esta visión está contemplada en 
la Agenda 2030 para el Desarro-
llo Sostenible, específicamente 
en el Objetivo 11, el cual esta-

CIUDADES SOSTENIBLES
De acuerdo con Naciones Uni-
das, más de la mitad de la pobla-
ción del mundo –3500 millones 
de personas- vive actualmente 
en ciudades. Para 2050 este va-
lor rondará cerca del 70 % de la 
población mundial. Si bien las 
ciudades ocupan apenas el 3 % 
de la superficie del planeta, su 
adecuada gestión es clave, ya 
que representan entre el 60 % y 
80 % del consumo de energía y 
el 75 % de las emisiones de car-
bono. En este marco se inserta 
el concepto de Ciudades Soste-
nibles. ¿De qué se trata y como 
se alcanza? 

¿Qué es una ciudad sostenible?
 
Las ciudades sostenibles son 
aquellas que buscan equilibrar 
las necesidades económicas, 
sociales y ambientales de sus 
habitantes. Esto implica garanti-

blece: “Lograr que las ciudades 
y los asentamientos humanos 
sean inclusivos, seguros, resi-
lientes y sostenibles”. Para al-
canzar este ODS, es fundamen-
tal adoptar enfoques integrales 
y participativos en la gestión 
urbana. Esto implica políticas 
públicas que promuevan la equi-
dad, la eficiencia y la resiliencia, 
así como la participación activa 
de la comunidad en la planifi-
cación y toma de decisiones. La 
colaboración entre gobiernos, 
sociedad civil y sector privado es 
esencial para construir ciudades 
sostenibles que garanticen un 
futuro próspero para todos. Con 
un enfoque centrado en la soste-
nibilidad, las ciudades del futuro 
pueden convertirse en motores 
de desarrollo económico, social 
y ambiental, ofreciendo calidad 
de vida a sus habitantes y contri-
buyendo al bienestar global.
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2050 reflejan su compromiso 
con la lucha contra el cambio cli-
mático y la mejora de la calidad 
de vida de sus habitantes.
Desde el continente asiático, so-
bresale Tokio, una ciudad líder 
en tecnología, que se enfoca en 
la creación de una sociedad ba-
sada en datos centrada en el ser 
humano. La iniciativa Sociedad 
5.0 que llevan adelante, busca 
garantizar que todos los ciuda-
danos se beneficien de los avan-
ces tecnológicos, promoviendo 
la inclusión y la accesibilidad. 
Berlín destaca por su enfoque en 
la movilidad sostenible y la pro-
tección del medio ambiente, lo 
que la ubica en el quinto lugar. 
Políticas innovadoras y proyec-
tos de infraestructura verde la 
convierten en un modelo a se-
guir en Europa en términos de 
desarrollo urbano sostenible.
Desde el continente americano 
y en el sexto lugar se encuentra 
Washington, D.C., una ciudad 
comprometida con la respon-
sabilidad ambiental y la accesi-
bilidad urbana. Su enfoque en 
el transporte sostenible y la 
promoción de la equidad social 
la convierten en un referente 
en América del Norte. En los si-
guientes puestos del ránking, 
se ubican Singapur, Ámsterdam 
Oslo y Copenhague. 

Herramientas para medir el 
aporte empresarial 

Las empresas disponen de diver-
sas herramientas para conocer y 
difundir su impacto en el ODS11. 
Entre ellas, la guía SDG Compass, 
una iniciativa conjunta del Pacto 
Mundial de Naciones Unidas, el 

WBCSD y la Iniciativa de Reporte 
Global, que ofrece indicadores 
específicos para medir su contri-
bución al ODS 11. Estos indica-
dores abarcan desde iniciativas 
para fomentar el uso de medios 
de transporte sostenibles hasta 
la gestión de desastres y progra-
mas de recuperación. Por ejem-
plo, evalúan el porcentaje de em-
pleados que utilizan medios de 
transporte sostenibles para ir al 
trabajo y el desarrollo e impacto 
de las inversiones en infraestruc-
turas y servicios. También se con-
sidera el porcentaje de energía 
renovable utilizada y las medidas 
de planificación de contingencia.
Además, existen otras herra-
mientas disponibles para facili-
tar la contribución empresarial 
como los Diez Principios del 
Pacto Mundial, que establecen 
directrices en áreas como los de-
rechos humanos y el medio am-
biente. La Guía de Implantación 
de los Principios Rectores sobre 
Empresas y Derechos Huma-
nos de Naciones Unidas ofrece 
orientación práctica sobre cómo 
respetar los derechos humanos 
en todas las operaciones comer-
ciales. ONU-Hábitat proporciona 
recursos para promover un desa-
rrollo urbano sostenible, mien-
tras que el Global Compact Cities 
Programme colabora en solucio-
nes sostenibles para desafíos 
urbanos. Sustainable Energy for 
All, por su parte promueve el ac-
ceso universal a la energía sos-
tenible, y Business Call to Action 
invita a las empresas a compro-
meterse con acciones específi-
cas para abordar los desafíos del 
desarrollo sostenible y contri-
buir al logro de los ODS.

Las ciudades más sostenibles 
del mundo

El último Índice Cities in Motion 
(ICIM), que ofrece una visión de-
tallada de las ciudades más sos-
tenibles se reveló cuáles son las 
urbes que integran el top 10 a ni-
vel global. Para alcanzar este lis-
tado, llevan adelante un análisis 
exhaustivo que considera aspec-
tos clave como la economía, la 
movilidad, la planificación urba-
na y la innovación tecnológica. 
Londres lidera el ranking con su 
enfoque en el capital humano, 
la proyección internacional y la 
innovación tecnológica, convir-
tiéndose en un referente en tér-
minos de desarrollo sostenible. 
Nueva York, por su parte, se des-
taca por su economía dinámica y 
su compromiso con la reducción 
de emisiones de gases de efecto 
invernadero. Iniciativas como el 
proyecto 80x50 demuestran su 
determinación para lograr una 
ciudad más sostenible y resilien-
te. En tercer lugar se ubica París, 
ciudad que sobresale por su ar-
quitectura sostenible y su impul-
so hacia una ciudad más verde 
y eficiente energéticamente. 
Proyectos como Paris Smart City 

Más de la mitad de 
la población mundial 
reside actualmente en 
zonas urbanas, una tasa 
que se prevé alcance el 
70 % en 2050. 
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acceso a la educación, por ejem-
plo, no solo proporciona conoci-
miento y habilidades, sino que 
también empodera a las perso-
nas para tomar decisiones infor-
madas y participar activamente 
en la sociedad, promoviendo así 
la libertad individual y la igual-
dad de oportunidades. Asimis-
mo, una vida larga y saludable 
no solo implica la ausencia de 
enfermedades, sino también el 
acceso equitativo a servicios de 

El desarrollo humano, esencial para la construcción 
de sociedades equitativas, continúa siendo un faro 
en la búsqueda de un mundo mejor. Sin embargo, un 
reciente informe de PNUD señala un estancamiento 
en el avance global y la profundización de las des-
igualdades entre naciones. 

DESARROLLO 
HUMANO: DESIGUAL, 
LENTO E INCOMPLETO. 

El desarrollo humano, esa piedra 
angular en la construcción de 
sociedades más justas y prós-
peras, sigue siendo un faro en 
la búsqueda de un mundo mejor 
para todos. Desde su conceptua-
lización, este proceso encarna la 
esperanza de mejorar las condi-
ciones de vida de cada individuo, 
de brindarles no solo los medios 
para subsistir, sino también la 
capacidad de florecer plenamen-
te en su entorno.
En este marco, el Índice de Desa-
rrollo Humano (IDH), se cimien-
ta una herramienta integral que 
evalúa el bienestar de la pobla-
ción a través de tres pilares fun-
damentales: una vida larga y sa-
ludable, acceso a la educación y 
un nivel de vida digno.
Gestado por el economista pa-
kistaní Mahbub ul Haq y utiliza-
do por el PNUD desde 1990, no 
es solo un conjunto de estadís-
ticas sino que es un reflejo del 
compromiso de medir el progre-
so más allá de los indicadores 
económicos tradicionales. El 
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salud y la capacidad de disfrutar 
de una vida plena y activa, lo que 
refleja el respeto por la dignidad 
humana y los derechos funda-
mentales. Por lo tanto, si bien el 
IDH evalúa una variedad de indi-
cadores, estos elementos esen-
ciales subrayan el compromiso 
del enfoque de desarrollo huma-
no con la promoción de valores 
priorizando la libertad y la digni-
dad como pilares fundamentales 
del bienestar humano.

Salir del estancamiento 

Sin embargo, alcanzar este es-
cenario ideal no es una tarea 
fácil y así lo dejó demostrado el 
Informe sobre Desarrollo Huma-
no 2023-2024 titulado “Salien-
do del estancamiento: reima-

ginando la cooperación en un 
mundo polarizado”, publicado 
en marzo de este año por el Pro-
grama de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD). El 
documento indica que a pesar 
de los avances previstos, el rit-
mo del desarrollo humano glo-
bal sigue sin estar a la altura de 
los resultados previstos. Más 
aún, el mundo se enfrenta a un 
contexto donde las desigualda-
des entre naciones se profundi-
zan. 
Los autores comienzan aclaran-
do una posible confusión que 
resulta de mirar rápidamente 
el Índice de Desarrollo Huma-
no 2023/2024, el cual alcanza 
niveles récord tras una fuerte 
caída a raíz de la pandemia: “Se 
podría intuir que el mundo está 
en una trayectoria positiva”. Sin 
embargo -refutan- “si vamos 
más allá de los promedios, ob-
servamos que el progreso en el 
desarrollo humano ha sido des-
igual, lento e incompleto”. 
Los autores explican que la 
creciente desigualdad, la pér-
dida de confianza en las insti-
tuciones y la alta polarización, 
disminuye la capacidad de em-
prender acciones colectivas en 
torno a objetivos comunes. De 
este modo, el resultado “es un 
peligroso estancamiento que 
debe abordarse urgentemente 

mediante la cooperación”. 
“El aumento de la brecha de de-
sarrollo humano que revela el in-
forme muestra que la tendencia 
de dos decenios de reducción 
constante de las desigualdades 
entre las naciones ricas y pobres 
se está invirtiendo. A pesar de 
nuestras sociedades globales 
profundamente interconecta-
das, nos estamos quedando cor-
tos. Debemos aprovechar nues-
tra interdependencia, así como 
nuestras capacidades, para 
abordar nuestros retos compar-
tidos y existenciales y garantizar 
que se cumplan las aspiraciones 
de las personas, declaró Achim 
Steiner, responsable del Progra-

El desarrollo humano, 
esa piedra angular 
en la construcción 
de sociedades más 
justas y prósperas, 
sigue siendo un faro 
en la búsqueda de un 
mundo mejor para 
todos.



Desarrollo humano

ma de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo. “Este bloqueo tie-
ne un importante coste humano. 
El fracaso de la acción colectiva 
para avanzar en la lucha contra 
el cambio climático, la digitaliza-
ción o la pobreza y la desigual-
dad no solo obstaculiza el desa-
rrollo humano, sino que agrava 
la polarización y erosiona aún 
más la confianza en las perso-
nas y las instituciones en todo el 
mundo”, añadió.
El informe sostiene que el avance 
de la acción colectiva internacio-
nal se ve obstaculizado por una 
“paradoja de la democracia”. A 
nivel mundial - y en América lati-
na y el Caribe- 9 de cada 10 per-
sonas valoran la democracia. Sin 
embargo, existe una creciente 
insatisfacción con este sistema 
gobierno en la región, particular-
mente entre las mujeres y las po-
blaciones vulnerables. La región 
también está experimentando el 
aumento más rápido de la pola-
rización política en el mundo y, 
según Latinobarómetro, la con-
fianza en las instituciones ha 
disminuido significativamente 
hasta cerca del 20%. Es decir, 
sólo 1 de cada 5 personas expre-
só confianza en su gobierno.
El PNUD proyecta que el IDH 

alcance máximos históricos en 
2023, tras los pronunciados 
descensos registrados en 2020 
y 2021. “Pero este progreso es 
profundamente desigual” afir-
man. Explican que los países ri-
cos están experimentando nive-
les récord de desarrollo humano, 
mientras que la mitad de los paí-
ses más pobres del mundo per-
manecen por debajo de su nivel 
de progreso anterior a la crisis. 
“Las desigualdades mundiales 
se ven agravadas por una im-
portante concentración econó-
mica”. Como se indica en el in-
forme, casi el 40 % del comercio 
mundial de bienes se concentra 
en tres o menos países; y en 
2021 la capitalización bursátil 
de cada una de las tres mayores 

empresas tecnológicas del mun-
do superó el Producto Interior 
Bruto (PIB) de más del 90 % de 
los países ese año. 
En el caso de América Latina y el 
Caribe (ALC), los datos muestran 
los contrastes y la heterogenei-
dad características de la región. 
ALC es la región que experimen-
tó la mayor caída del Índice de 
Desarrollo Humano (IDH) a nivel 
global durante 2020-2021 y que, 
a pesar de reportar una signi-
ficativa mejora en 2022, sigue 
sin alcanzar aún sus niveles pre-
pandemia. El reporte presenta 
ideas audaces para la acción y 
que promuevan la cooperación 
global. Estas incluyen combatir 
la polarización, cerrar la brecha 
de agencia e invertir en bienes 

Países menos 
adelantados

Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos

El 51% 
no se 

recuperó

El 49% se 
recuperó

El 100% se 
recuperó

RECUPERACIÓN DE LOS PAÍSES EN 2023 TRAS 
EL RETROCESO DEL IDH EN 2020 O 2021
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La presencia de las mujeres en 
la industria tecnológica sigue 
siendo una materia pendiente 
para el sector. Sin embargo, el 
panorama es alentador porque 
la brecha se está achicando. En 
los últimos 4 años, la participa-
ción de mujeres en el total de 
postulaciones de Tecnología os-
ciló entre el 19,8% y 36,8%, y se 
consolidó la tendencia positiva a 
lo largo de los últimos años.
Si bien no se ha alcanzado la pa-
ridad de género en el mercado, 
se incrementó un 32% la partici-
pación de feminidades en roles 
estratégicos en América latina, 
según datos de la organización 
Mujeres en Tecnología (MET). 
Cada vez son más las mujeres 
que se suman al ámbito de la 
tecnología frente a la alta oferta 
laboral en el sector, por lo que 

las empresas buscan perfiles 
capacitados y con habilidades 
de liderazgo para ocupar cargos 
específicos.
En ese marco, Avancargo, plata-
forma de logística 3.0 que conec-
ta a dadores de carga con trans-
portistas, anunció una nueva 
alianza estratégica junto a ADA 
ITW, con el fin de crear sinergias 
poderosas que beneficien a to-
das las mujeres involucradas en 
el sector IT.
ADA es una organización no gu-
bernamental que se especializa 
en la formación y capacitación 
de mujeres en programación y 
tecnología, tanto en Argentina 
como en el mundo de habla his-
pana. Con este nuevo acuerdo 
en el ámbito de la logística, am-
bas organizaciones se unen para 
llevar a cabo diversas acciones 

La presencia de las mujeres 
en la industria tecnológica 

sigue siendo una materia 
pendiente para el sector. 

En ese marco, Avancargo, 
empresa de soluciones 

tecnológicas para la logística 
firmó un acuerdo con la 
ADA, organización que 

busca capacitar a mujeres y 
feminidades en programación. 
Una iniciativa que empodera a 

través de la formación. 

INSERCIÓN LABORAL DE MUJERES
EN EL MUNDO DE LA TECNOLOGÍA
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que fortalecerán tanto a 
Avancargo como a la co-
munidad en general.
Así, un grupo de egresa-
das de la capacitación 
de ADA tendrá acceso a 
prácticas profesionales 
significativas dentro de 
Avancargo, lo que impli-
ca una oportunidad para 
aplicar sus conocimien-
tos en entornos reales 

con equipos reales. Además, a 
través de esta alianza, la startup 
facilitará la contratación de per-
files de mujeres y femineidades 
calificadas, para que puedan in-
sertarse en el mercado laboral 
con mayor facilidad.
“Estamos en la interacción de 
dos industrias que, tradicional-
mente, son muy masculinas: el 
transporte y la tecnología. Dos 
nichos en los cuales es muy di-
fícil encontrar mujeres. Y ADA 
viene a ayudarnos desde el lado 
de la tecnología”, explicó Pablo 
Mendonça, CMO y cofundador 
de Avancargo.
ADA tiene el fin de promover y 
fomentar el empoderamiento de 
mujeres a través de su formación 
en tecnología, con el propósito 
de mejorar su calidad de vida e 
impulsar su autonomía, coope-
rando en la creación de opor-

tunidades de inserción laboral. 
Las prácticas profesionales per-
mitirán integrar los contenidos 
formativos de las capacitaciones 
en un contexto real donde su 
profesión se desarrolla. Además, 
cada egresada contará con el 
acompañamiento de un mentor 
de Avancargo.

Desigualdades que persisten

Aunque el mercado celebra los 
avances, lo cierto es que aún 
persisten las desigualdades es-
tructurales que hacen que las 
mujeres y diversidades se con-
centren en puestos subvalo-
rados y de menores salarios en 
la industria de IT.
Según datos de MET, el 32% de 
las mujeres y diversidades tiene 
más dificultades para el acceso a 
puestos de liderazgo, mientras 
que los varones casi no mani-
festaron sufrir está problemática 
(2%). Además, hay otros datos 
alarmantes. El 80% de las mu-
jeres y diversidades que trabaja 
en el ecosistema tecnológico ex-
perimentó, alguna vez, situacio-
nes de discriminación, violencia 
y acoso en el trabajo y lo atri-
buye a su género. Las personas 
encuestadas indicaron haber vi-
vido al menos una situación de 

El 32% de las mujeres 
y diversidades tiene 

más dificultades para 
el acceso a puestos 

de liderazgo, mientras 
que los varones casi no 
manifestaron sufrir está 

problemática (2%).

Inserción laboral de las mujeres en el mundo de la tecnología



El 80% de las mujeres 
y diversidades que 
trabaja en el ecosistema 
tecnológico experimentó, 
alguna vez, situaciones de 
discriminación, violencia 
y acoso en el trabajo y lo 
atribuye a su género. 
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violencia y el 80% lo atribuyó a 
su identidad de género o sexual. 
Las situaciones que describen 
van desde el descrédito y el me-
nosprecio a sus contribuciones 
hasta el sexismo, discriminación 
o acoso sexual.
“En el trabajo que hacemos con 
Avancargo, el modelo de diver-
sidad e inclusión está soportado 
en un modelo abierto de reclu-
tamiento, que tiene como obje-
tivo encontrar buenos perfiles 
abriendo búsquedas en ecosis-
temas donde antes no estaban 
buscando. Estamos abriendo ca-
nillas que antes estaban cerra-
das. ADA es una de ellas. De esta 
forma, logramos que vengan 
perfiles que no son los típicos 
perfiles del mercado”, propuso 
Tarcisio Mülek, emprendedor de 
impacto y consultor en desarro-
llo sostenible.
En el camino hacia lograr com-
pañías más diversas no hay una 

misma hoja de ruta para todas, 
pero sí hay prácticas que pue-
den contribuir hacia una solu-
ción compartida. En el caso de 
Avancargo, en 2023 se formó un 
Equipo de Diversidad e Inclu-
sión multidisciplinario y volun-
tario, integrado por miembros 
de diferentes áreas y locacio-
nes de la empresa, con el fin de 
contribuir a pensar soluciones 
en esta materia. De esa expe-
riencia surgió la idea de juntar 
sinergias con ADA.
“Lo interesante de esto, y es lo 
que hizo que todos nosotros nos 
sumemos, es la posibilidad de 
que estas políticas sean abier-
tas y hechas por los mismos em-
pleados de la empresa. En este 
camino nos empezamos a hacer 
preguntas como qué tan inclu-
sivos somos y cuál es nuestra 
realidad hoy”, sostuvo Jorgelina 
Arias, Head de Carrier Complian-
ce de Avancargo.

ADA es una ONG que inició su labor en el 2017 y tiene como misión reducir 
la brecha de género en tecnología. ¿Cómo lo hacen? Trabajan en el empo-
deramiento de las mujeres con cursos de programación. “Creemos que la 
tecnología tiene un alto poder transformador y buscamos generar opor-
tunidades para todas las mujeres alrededor del mundo, gracias a nuestra 
modalidad online”, afirman en su página web. 
El colectivo con el que interactúan desde ADA es variado. “Tenemos una 
comunidad muy heterogénea, como son personas de más de 45 o 50 años 
que se están transformando en su carrera profesional, porque vienen de 
ser diseñadoras gráficas, abogadas o educadoras, por ejemplo. También 
tenemos personas que nunca han tenido alguna profesión específica, o 
que se dedicaron a ser amas de casa, y hoy encuentran una oportunidad 
en ADA para poder desarrollarse profesionalmente”, mencionó Verónica 
Heredia, responsable de Inserción Laboral de la organización. A través de 
las prácticas profesionales,que tienen una duración de entre uno y dos 
meses, con cuatro horas de trabajo diarias, pueden conocer los entornos 
de trabajo y la cultura de las compañías. Incluso, si la experiencia es bue-
na, se abre la posibilidad de que sean contratadas por la empresa.



Comunicaciones creativas que logran 
crear conciencia sobre los principales 
problemas sociales y ambientales

MÁS QUE 
UN MENSAJE
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MÁS QUE 
UN MENSAJE

Switch Voices
Una campaña de BBDO Argentina y Women in Games Argentina
que busca concientizar sobre la violencia de género en el gaming. 
Se trató de un experimento en el cual tres gamers profesionales 
jugaron con un modulador de voz femenino para vivir en primera 
persona lo que sienten ellas cada vez que intentan jugar.
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¿Por qué? 
En el mundo del gaming, miles de mujeres se encuentran con un prin-
cipal obstáculo a la hora de competir profesionalmente o de divertirse: 
No pueden jugar a videojuegos online con micrófono abierto, ya que 
cuando el resto de jugadores (por lo general varones) escuchan su voz, 
les hacen la partida imposible. Sufren insultos y menosprecios de todo 
tipo, incluso, complots para eliminarlas del juego. 

Women in Games Argentina 
es una comunidad de 

networking de profesionales 
y aficionadxs de la industria 
de videojuegos, que nuclea 

a mujeres y disidencias 
de Argentina. Su misión 

principal es trabajar por una 
industria de videojuegos 

más inclusiva. 



Entrevista a MERCEDES MÉNDEZ RIBAS

En la Argentina, 1 de cada 2 estu-
diantes no logra terminar la es-
cuela secundaria en la educación 
común. En las poblaciones vul-
nerables este dato asciende has-
ta 7 de cada 10. En este contexto, 
promover la equidad educativa 
resulta crucial y eso es lo que se 
propone la Fundación Cimientos, 
una organización de la sociedad 
civil, que hoy ya tiene más de 
26 años implementando pro-
gramas que favorecen la perma-
nencia y el egreso de la escuela 
secundaria, mejoran la calidad 
de la educación e impulsan la 
continuidad educativa y/o la in-
serción laboral de jóvenes que 
viven en contextos vulnerables. 
Su extensa trayectoria y un equi-
po de más de 100 profesionales, 
avala que sus programas sean 
replicados en alianza con otras 
organizaciones tanto de Argen-

Fundación Cimientos, 
desde hace más de 

26 años trabaja por la 
educación. Sus programas 
favorecen la permanencia 

y el egreso de la escuela 
secundaria, mejoran la 

calidad de la educación e 
impulsan la continuidad 

e inserción laboral de 
jóvenes que viven en 

contextos vulnerables. 

tina como de Uruguay. En esta 
charla, realizada originalmente 
para el programa “40 Minutos 
de RSE (Jueves 22 hs Canal 22 
web y 22.30 hs. por Responsabi-
lidadSocial.tv), Mercedes Mén-
dez Ribas, Directora Ejecutiva de 
la fundación, conversa con Ales-
sandra Minnicelli para adentrar-
se en el corazón de la educación 
en nuestro país y el arduo trabajo 
que llevan adelante para mejorar 
su calidad, como así también la 
continuidad educativa y la inser-
ción laboral de los jóvenes que 
más lo necesitan. 

¿Cómo es la tarea de acom-
pañamiento que hacen desde 
Cimientos? 

Cimientos es una organización 
sin fines de lucro, donde pro-
movemos la equidad educativa 
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UN FUTURO MEJOR 

JUEVES 22 HS. por 
www.canal22web.com 

Si te lo perdés, lo podés volver a ver en 
www.responsabilidadsocial.tv





de los egresados 
acompañados por 

Cimientos continúan 
estudiando y/o 

trabajando.
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del impacto y logros. Una vez 
que ingresan al programa, la 
idea es acompañarlos todas la 
secundaria. La renovación no 
es automática sino que va a de-
pender mucho del compromiso 
de ese estudiante que quiera 
seguir siendo acompañado, 
que asista a las reuniones men-
suales con los tutores. Así, a 
quienes acompañamos mejo-
ran su factibilidad de egreso en 
un 47 por ciento, lo cual es un 
montón. Además, trabajamos 
con las familias que esto es un 
punto no menor, los responsa-
bles adultos están presentes en 
las entrevistas con los tutores. 

¿Cómo se adaptan las escuelas 
para convivir con Cimientos? 

Nosotros articulamos con la es-
cuela y sus directivos -y si los 
tienen- con los tutores. Somos 
parte del sistema, los acompa-
ñamos a contraturno y dentro 
de la misma escuela tenemos un 
espacio, con lo cual es un buen 
vínculo que se da. Uno de los 
fuertes que tiene Cimientos es 
ese vinculo. Hace alguno años 
incorporamos un programa que 
se llama “Escuelas que acompa-
ñan”, que estamos expandiendo 
para dejarles capacidad instala-
da para que ellos desarrollen un 
programa de acompañamiento a 
las trayectorias escolares de sus 
alumnos. De este modo, transfe-

y para que nuestros jóvenes, de 
entre 13 y 25 años continúen sus 
estudios secundarios y tercia-
rios y se inserten laboralmente. 
¿Cuál es la problemática que 
nosotros vemos en la Argenti-
na? Uno de cada dos jóvenes 
no alcanzan la obtención del 
título secundario. En los secto-
res más desfavorecidos, que es 
con quien nosotros trabajamos, 
esto se eleva y solamente egre-
san tres estudiantes de cada 
diez. Esta problemática que nos 
compete a todos como como so-
ciedad, es difícil y urgente, por 
lo cual nosotros desarrollamos 
los programas para atenderla. 
Uno de nuestros programas más 
relevantes es “Futuros egresa-
dos”, que justamente lo que 

hace es acompañar las trayecto-
rias escolares de estos estudian-
tes en situación de vulnerabili-
dad con tutorías personalizadas. 
Nos enfocamos en habilidades 
blandas, como la autodetermi-
nación, que sepan organizar su 
tiempo para el estudio, en los 
últimos años de la secundaria, 
los ayudamos con orientación 
vocacional para que desarrollen 
su proyecto de vida. Este es un 
programa que hoy acompaña 
tres mil estudiantes en todas las 
provincias del país. 

¿Cómo identifican los intere-
ses y talentos propios de cada 
estudiante? 

¡Diste en la tecla! Nuestro dife-
rencial es ese acompañamien-
to personalizado. Articulamos 
con el sistema educativo a nivel 
provincial mediante alianzas. A 
partir eso, lanzamos una con-
vocatoria abierta y en ese pro-
ceso de selección identificamos 
aquellos con riesgo de abando-
no, pero que a su vez, tengan un 
compromiso de querer ingresar 
al programa. Los estudiantes 
pasan un proceso de selección, 
identificamos sus necesidades, 
desarrollamos un plan específi-
co para ellos, pero sin descuidar 
todos nuestros procesos y toda 
nuestra trayectoria de 26 años 
llevando registro con indicado-
res y medidas que dan cuenta 

75% 
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rimos conocimiento, si bien no 
hacemos política pública, hace 
26 años que tenemos experien-
cia en terreno y nos pareció ade-
cuado poder brindar este saber. 

¿Cómo abordan la relación 
con las empresas? 

Cimientos se caracteriza por ser 
una fundación que sigue su me-
todología y sus procesos también 
es flexible para trabajar en articu-
lación con el sector privado. Para 
nosotros es un actor fundamen-
tal, junto con la sociedad civil, 
con la cooperación internacional 
y otros. El esfuerzo que tenemos 
que hacer para mejorar la educa-
ción en Argentina está la vista de 
todos y el sector privado cumple 
un rol muy importante. Por eso, 
articulamos con sus actores para 
desarrollar sus programas de RSE 
en conjunto. De nuestra parte, 
reciben reportes trimestrales de 
cada uno de los estudiantes que 
acompañan, donde les contamos 
el estado de situación, el acom-
pañamiento y cómo evoluciona. 
Esa información es muy bien reci-
bida. Muchas veces las empresas 
tienen lo que lo que llaman “El 
compromiso del empleado” que 
también quiere acompañar, en-
tonces la compañía en ese caso 
duplica ese aporte de donación 
acompañando a más estudian-
tes. Adicionalmente, una vez al 
año realizamos un reporte global 

de todo el programa, de los índi-
ces educativos y eso sirve para 
evaluar si se han cumplido los 
objetivos que nos pusimos en 
conjunto. 

También interactúan median-
te el voluntariado corporativo 
con las empresas. 

Si. Contamos con un grupo muy 
importante de voluntarios corpo-
rativos que participan de lo que 
llamamos “Red de egresados”. 
Notamos que había una oportu-
nidad para desarrollar este pro-
yecto, porque faltaba un acerca-
miento de los chicos al mundo 

del trabajo. Yo no me canso de 
repetir: “uno no elige lo que no 
ve”. Entonces visitamos espa-
cios laborales o vienen profesio-
nales y les cuentan a los chicos 
distintos aspectos de su vida en 
el trabajo. Es un programa que 
está creciendo y que gusta un 
montón tanto a las empresas 
que pueden devolver algo de 
lo que saben hacer, como a los 
estudiantes que nosotros acom-
pañamos. Creemos además, que 
hoy este programa es más nece-
sario que nunca porque el 42 por 
ciento de los jóvenes de 18 a 25 
años no tiene un proyecto a futu-
ro desarrollado. 

PROGRAMAS DE CIMIENTOS

Futuros egresados: busca mejorar el paso por la escuela secun-
daria y favorecer el egreso efectivo de los estudiantes. Cada uno 
de los jóvenes recibe una beca económica mensual y una tutoría 
personalizada mediante la cual se promueve el desarrollo de ha-
bilidades socioemocionales que contribuyen a mejorar su trayec-
toria educativa y adquirir habilidades para el futuro. 

Red de Egresados: busca favorecer la inserción educativa y/o 
laboral de jóvenes que han participado de los programas. La 
Red trabaja en alianza con empresas, instituciones de educación 
superior, otras organizaciones sociales y el Estado para brindar 
oportunidades de formación y empleo y así dar respuesta a los 
proyectos de vida que quieren desarrollar los jóvenes.

Becas Universitarias: a través de una tutoría personalizada, en-
cuentros con profesionales, visitas de campo y participación en 
espacios de intercambio, los jóvenes desarrollan habilidades para 
interactuar, trabajar en equipo, reciben información y oportunida-
des de desarrollo complementario que enriquecen su formación.

Escuelas que acompañan: Se propone orientar a escuelas secun-
darias de gestión estatal en la construcción de proyectos institu-
cionales de acompañamiento de las trayectorias con foco en el 
desarrollo de habilidades socioemocionales.



Desigualdad económica de
género: entre lo global y lo local

La persistencia de las 
brechas de género en 
el ámbito económico 

constituye un desafío que 
requiere atención tanto 

a nivel nacional como 
internacional. Perspectivas 

globales y locales para 
responder al llamado 

urgente hacia la acción. 

disidencias. En el contexto de los 
Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS) de la Agenda 2030, 
el primero de los cuales busca 
poner fin a la pobreza en todas 
sus formas, la brecha de género 
en el acceso a recursos económi-
cos, servicios básicos y derechos 
fundamentales sigue siendo una 
realidad preocupante.
Según el informe de ONU Muje-
res y UNDESA, se proyecta que 
más de 340 millones de niñas y 
mujeres vivirán en pobreza ex-
trema para 2030, representando 
aproximadamente el 8% de la po-
blación femenina mundial. Este 
fenómeno, conocido como femi-

En Argentina, el informe trimes-
tral de la Dirección Nacional de 
Economía, Igualdad y Género re-
veló en 2023 un panorama des-
igual, donde las mujeres enfren-
taron barreras significativas en 
el acceso al empleo y la remune-
ración justa. La intersección en-
tre género y pobreza revela una 
realidad compleja y desafiante 
que impacta profundamente en 
la vida de millones de mujeres y 
niñas en todo el mundo.
A medida que la feminización de 
la pobreza persiste, las barreras 
económicas, sociales y cultura-
les perpetúan la exclusión y la 
vulnerabilidad de las mujeres y 
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nización de la pobreza, refleja 
las desigualdades arraigadas en 
sistemas patriarcales y roles de 
género tradicionales que perpe-
túan la exclusión y la marginación 
económica de las mujeres.

Perspectiva Global y llamado 
a la acción

La brecha salarial, la falta de ac-
ceso a recursos financieros y la 
carga desproporcionada de tra-
bajo no remunerado contribuyen 
a esta dinámica, exacerbando 
las disparidades económicas y 
limitando las oportunidades de 
desarrollo. A pesar de los esfuer-
zos por promover la igualdad 
de género y el empoderamiento 
económico, la persistencia de la 
feminización de la pobreza su-
braya la necesidad urgente de 
abordar las raíces estructurales 
de la desigualdad de género y 
promover políticas inclusivas que 
garanticen el acceso equitativo 
a recursos y oportunidades para 
todas las mujeres y niñas. A nivel 
global, el Secretario General de 
las Naciones Unidas, António Gu-
terres, advierte sobre el impacto 
devastador de múltiples crisis, 
desde la pandemia del COVID-19 
hasta la crisis climática, que ace-
leran la desigualdad y afectan 
desproporcionadamente a las 
personas más vulnerables. Por su 
parte, la presidenta del Consejo 
Económico y Social de las Nacio-

nes Unidas, Lachezara Stoeva, in-
dica que la falta de acción rápida 
podría convertir las brechas de 
financiación en brechas de desa-
rrollo sostenible. Urge tomar me-
didas inmediatas para promover 
la sostenibilidad de la deuda, au-
mentar la inversión y avanzar en 
la cooperación fiscal internacio-
nal. Así mismo, el presidente de 
la Asamblea General de la ONU, 
Csaba Krösi, recientemente fue 
a instado a reformular el modelo 
actual para garantizar un acceso 
justo y equitativo a la financia-
ción del desarrollo sostenible. En 
este contexto, el Foro 2023 del 
Consejo Económico y Social de la 
ONU sobre Financiación para el 

Desarrollo se presenta como una 
oportunidad crucial para abordar 
los retos globales y avanzar en 
políticas que promuevan el desa-
rrollo sostenible a largo plazo.

Desafíos en Argentina 

En Argentina, la brecha de géne-
ro persiste en el ámbito laboral, 

a pesar de los esfuerzos por pro-
mover la igualdad de oportunida-
des. El panorama parece indicar 
mayor informalidad a futuro y 
precarización laboral producto de 
la crisis que atraviesa el país. Se-
gún un informe del INDEC (2023), 
el 56,6% de los puestos de traba-
jo están ocupados por varones, 
lo que refleja una marcada dis-
paridad en la distribución de em-
pleos entre los géneros. Aunque 
se observa una tendencia hacia la 
igualdad de género en el acceso 
al trabajo, con una disminución 
de la brecha en el último año, aún 
existen desafíos.
Un estudio del INDEC también 
revela diferencias en la remu-

neración y las horas trabajadas 
entre hombres y mujeres. Los 
varones trabajan en promedio 
un 20,7% más horas por pues-
to que las mujeres, y la brecha 
salarial persiste en todas las 
modalidades laborales, siendo 
más pronunciada en los puestos 
de jerarquía, donde prevalece la 
predominancia masculina.

La intersección entre género y pobreza revela una realidad compleja 
y desafiante que impacta profundamente en la vida de millones de 

mujeres y niñas en todo el mundo.
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En respuesta a estas desigual-
dades, se han implementado 
políticas y programas dirigidos 
a fomentar la inclusión de las 
mujeres en sectores estratégi-
cos de la economía. Un hito im-
portante en este sentido fue la 
creación de la Mesa Federal de 
Políticas Económicas con Pers-
pectiva de Género en 2020, la 
cual ha facilitado la colaboración 
entre el gobierno nacional y las 
provincias para desarrollar polí-
ticas que reduzcan las brechas 
de desigualdad. Sin embargo, es 
crucial considerar cómo se con-
tinuarán implementando este 

hacia sectores mal remunerados 
y con condiciones laborales pre-
carias. Además, como madres y 
jefas del hogar, se ven afectadas 
por recortes en el gasto público, 
lo que limita el acceso a servi-
cios básicos y aumenta su carga 
de trabajo doméstico. Finalmen-
te, como gestoras comunitarias, 
se ven obligadas a liderar inicia-
tivas para contrarrestar los efec-
tos del ajuste en los hogares de 
bajos recursos, realizando traba-
jo no remunerado en la comuni-
dad. Estas realidades complejas 
revelan la magnitud del impacto 
del ajuste en las mujeres y su-
brayan la urgencia de políticas 
inclusivas que aborden sus ne-
cesidades específicas.
En resumen, a los desafíos que 
persisten respecto de la brecha 
de género en el mercado laboral 
argentino, se suman las proble-
máticas que se avecinan en una 
profunda crisis socioeconómi-
ca. Resta pensar que, en este 
contexto, primará la cordura de 
continuar implementando polí-
ticas y programas para promo-
ver la inclusión y la igualdad de 
oportunidades para las mujeres. 
El trabajo conjunto entre el go-
bierno nacional, las provincias, 
empresas y asociaciones de la 
sociedad civil es fundamental 
para avanzar hacia un mercado 
laboral más equitativo y justo 
para todos los géneros. 

La feminización de la pobreza, refleja las 
desigualdades arraigadas en sistemas 

patriarcales y roles de género tradicionales 
que perpetúan la exclusión y la marginación 

económica de las mujeres.

tipo de mesas sectoriales en el 
futuro, especialmente teniendo 
en cuenta las medidas que pue-
da tomar el gobierno actual, las 
cuales no parecen ser alentado-
ras en principio.
En cuanto a los impactos del 
ajuste económico en las condi-
ciones de vida y trabajo de las 
mujeres, es crucial reconocer los 
diversos roles que desempeñan 
en la sociedad. Como producto-
ras y trabajadoras remuneradas, 
en un contexto de estancamien-
to económico con inflación, sus 
oportunidades laborales se ve-
rán reducidas, empujándolas 





BIO

Wangari Maathai 
La mujer Árbol 
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a nivel internacional, recibiendo 
el Premio Nobel de la Paz. Así, 
se convirtió en la primera mujer 
africana en recibir este prestigio-
so honor. Según el Comité No-
bel, “la paz en la tierra depende 

de nuestra capacidad de asegu-
rar el medio ambiente, y Wangari 
Muta Maathai es una exponente 
en la lucha por lograr dicho obje-
tivo”. Este premio no solo reco-
noció su trabajo en la conserva-
ción ambiental, sino también su 
lucha por la justicia social y los 
derechos de las mujeres. Al reci-
bir este galardón, Wangari decla-
ró que destinaría la mayor parte 
de los 1,1 millones de euros del 
galardón al trabajo en favor del 
medio ambiente.
Maathai falleció en 2011 pero su 
legado perdura. A través de sus 
iniciativas, logró plantar 40 mi-
llones de árboles plantados en 
toda África y empoderar a más 
de 35.000 mujeres que atienden 
cerca de 3000 viveros. Su labor, 
sin duda, ha inspirado a genera-
ciones de activistas a luchar por 
un mundo más justo y sostenible.

Wangari Maathai trascendió su 
papel como bióloga, ecologista 
y activista política para conver-
tirse en una figura emblemática 
en Kenia y a nivel global. Nacida 
el 1 de abril de 1940 en la región 
rural de Nyeri, Kenia, su infancia 
estuvo marcada por la pobreza, 
pero también por un incansable 

deseo de conocimiento. Desde 
una edad temprana, destacó por 
su excelencia académica, lo que 
la llevó a obtener una beca para 
estudiar en Estados Unidos, 
donde se graduó en Biología en 
1964 y posteriormente completó 
una maestría en Ciencias Bioló-
gicas en 1966.
Al retornar a Kenia, Maathai te-
nía un propósito claro: quería 
utilizar su educación para mejo-
rar las condiciones de vida de las 
personas y proteger el entorno 
natural que tanto valoraba. De 
esta manera, se convirtió en la 
primera mujer de África Central 
y Oriental en obtener un docto-
rado, allanando el camino para 
otras mujeres en la academia.
Basándose en la idea de que el 
ecologismo podría ser un modo 
de lograr un desarrollo sosteni-
ble y mejorar los problemas de 

Kenia, Maathai fundó Cinturón 
Verde en 1977, un movimiento 
mediante el cual, no solo bus-
caba reforestar áreas afectadas, 
sino también empoderar a las 
mujeres rurales, reconociendo 
su papel vital en la conservación 
ambiental y el desarrollo comu-
nitario. De este modo, alentó a 
las mujeres a ir al bosque y reco-
lectar semillas de árboles oriun-
dos de la zona para después 
crear invernaderos. Posterior-
mente, esas semillas se utiliza-
ban para plantar árboles. Debido 
a que las mujeres eran las que 
recibían formación en ecología 
y tenían papeles de liderazgo, 
este movimiento fue clave para 
avanzar en su emancipación y 
empoderamiento.
El activismo de Maathai la lle-
vó a desafiar valientemente al 
régimen autoritario de Daniel 

Arap Moi, enfrentando persecu-
ción y encarcelamiento por su 
firme defensa de la democracia 
y los derechos civiles. Sin em-
bargo, nunca vaciló en su com-
promiso, convirtiéndose en un 
símbolo de resistencia y espe-
ranza para su pueblo.
En 2004, su labor fue reconocida 





Nueva Directiva de Diligencia Debida en Sostenibilidad 
Tras un proceso de 
negociación que se extendió 
durante dos años, los Estados 
Miembros de la Unión 
Europea alcanzaron un hito 
crucial el pasado 15 de marzo: 
el acuerdo político sobre la 
Directiva de Diligencia Debida 
en Sostenibilidad Corporativa, 
también conocida como 
CS3D o Directiva de Debida 
Diligencia Empresarial. El 
texto final establece una serie 
de requisitos rigurosos para 
las empresas. Estas deberán 
implementar medidas y 
procesos destinados a 
identificar, prevenir, detectar 
y mitigar cualquier efecto 
adverso sobre los derechos 
humanos o el medio ambiente 
a lo largo de su cadena de 
valor. Desde la adquisición 

de materias primas hasta la 
gestión de residuos, todas 
las fases de operación están 
sujetas a escrutinio.
Las empresas de gran 
envergadura serán las más 
afectadas. Aquellas con 
más de 1000 empleados 
y un volumen de negocio 
de más de 450 millones de 
euros de facturación son las 
principales destinatarias. 
Sin embargo, el impacto se 
extiende indirectamente 
a otras empresas a través 
de sus vínculos con socios 
comerciales de mayor 
tamaño. La aplicación será 
progresiva y escalonada, 
variando de 3 a 5 años 
desde su entrada en vigor, 
dependiendo del tamaño de
la empresa. 

1

CON LA LUPA
EN EL MUNDO

Las noticias internacionales 
en materia de RSE...
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Coca Cola y el agua
Celebrado el 22 de marzo, el 
Día Mundial del Agua es un hito 
que resalta los desafíos hídricos 
afrontados en todo el mundo. 
Como una empresa global que 
tiene el agua como principal 
insumo, la Compañía Coca-Cola 
reconoce la importancia de la 
preservación de este recurso 
natural. 
La compañía actúa en 
tres pilares principales, 
Empoderamiento Económico, 
Reciclaje y Cuidado del Agua. 
Dentro de este contexto, 
Coca-Cola Argentina se ha 
propuesto distintos desafíos y 
ha accionado en conjunto con 
otras instituciones para lograr 
objetivos conjuntos. 

De la mano de Kilimo, una 
startup, se promueve el ahorro 
del agua en el riego agrícola 
gracias a la integración de 
datos satelitales, climáticos 
y de campo. Utilizando 
tecnología avanzada con big 
data e inteligencia artificial, 
los agricultores pueden 
entender la demanda real de 
agua de los cultivos y recibir 
recomendaciones semanales 
de riego. Gracias a esta 
implementación, logran ahorrar 
en promedio entre un 20% 
y un 30% de agua. De esta 
manera, Coca-Cola y su aliado 
protegen los recursos hídricos, 
vitales para la salud de las 
comunidades en las que operan. 
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Las 10 mejores empresas para trabajar en 2024  

4

3

Inteligencia Artificial Responsable

Great Place to Work®, la 
autoridad mundial en cultura 
organizacional, dio a conocer 
el “Ranking de Los Mejores 
Lugares para Trabajar™ en 
Argentina 2024”, que surge de 
la opinión de más de 140.000 
colaboradores, pertenecientes 
a 350 empresas. Entre las 
empresas de más de 1000 
empleados, el primer puesto 
quedó en manos de Cervecería 
Quilmes, mientras que 
Accenture, quedó en el segundo 
puesto. La tercera ubicación fue 
para Mc Donalds. La lista de las 
10 mejores, entre las empresas 
más grandes, se completa 

con Pedidos Ya, Ualá, Cargill, 
Macro, Molinos, Curtiembre 
Arlei y SAP.
Al analizar los números 
y las respuestas de los 
colaboradores, una de 
las observaciones más 
sobresalientes de esta edición 
del ranking es el predominio 
del sentimiento de orgullo algo 
que trasciende las jerarquías 
y rangos etarios. Se ha 
convertido, por tanto, en un 
factor omnipresente que influye 
directamente en los resultados 
empresariales y en la capacidad 
de las organizaciones de atraer 
y retener al mejor talento.

Forética lanza la iniciativa ‘AI 
on ESG: Retos y oportunidades 
de la Inteligencia Artificial 
Responsable’, que arranca 
con un espacio de reflexión 
y acción para visibilizar 
el impacto que tienen los 
aspectos ESG (ambientales, 
sociales y de buen gobierno) 
en los avances en materia 
de inteligencia artificial. El 
objetivo de la plataforma es 
fomentar un futuro donde 
la inteligencia artificial 
contribuya a la sostenibilidad 
dentro de un marco ético y 
de responsabilidad con las 

personas y el planeta. En la 
primera fase de este proyecto 
se generará una voz colectiva 
con las aportaciones de 
líderes empresariales de 
España y expertos en esta 
materia, incorporando sus 
reflexiones y visión sobre los 
retos y oportunidades que 
el desarrollo de la IA plantea 
desde el punto de vista ético 
y de sostenibilidad. Además, 
se trabaja en un manifiesto 
de IA responsable, basado 
en las principales referencias 
internacionales, al que podrán 
adherirse las empresas. 
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CARBONO NEUTRALIDAD

CREANDO VALOR EN SOCIEDAD

ENCENDÉ TU TALENTO

Nimble Giant Entertainment, uno de los principales desarrolladores de videojuegos de 
Latinoamérica con más de 30 títulos lanzados y 20 años de trayectoria, celebra alcanzar 
nuevamente el balance 0 de emisiones de gases de efecto invernadero en sus operaciones 
y redobla esfuerzos, en pos de seguir siendo un estudio referente, comprometido con el 
desarrollo sostenible. Desde 2021, ha trabajado en el desarrollo de un plan de medición 
y compensación que le permitió el año pasado convertirse en la primera compañía de 
videojuegos de latinoamérica certificada como Carbono neutral. Este año ratifica la certi-
ficación, logrando compensar 280 toneladas de CO2 emitidas durante 2023. El proceso se 
realizó de forma proactiva a través de The Carbon Sink, organización dedicada a democra-
tizar la posibilidad de medir y compensar la huella de carbono en Latinoamérica. 

La compañía, LG Electronics Argentina comprende la importancia de realizar acciones con 
impacto, razón por la cual se ha aliado con Fundación Sí, una organización sin fines de 
lucro dedicada a apoyar la educación y el desarrollo social.
Uno de los pilares de esta alianza es el padrinazgo a estudiantes de carreras universita-
rias. La compañía acompañará a cuatro jóvenes a lo largo del proceso, celebrando sus 
logros e incentivándolos a desarrollar aquellos aspectos que en un futuro sean útiles para 
su camino profesional. Además, en el mes de marzo, los colaboradores de LG participaron 
en un evento de voluntariado corporativo junto a Fundación Sí, donde elaboraron panes 
que luego fueron repartidos a personas en situación de calle. “Estas iniciativas no solo 
son beneficiosas para quienes reciben la sociedad, sino que también fortalecen el sentido 
de propósito y orgullo entre nuestros equipos, creando una cultura corporativa más posi-
tiva y comprometida”, afirmó la ejecutiva de LG Electronics Argentina.

Telecom estrenó su campaña de comunicación institucional “Encendé tu talento” reafir-
mando su posicionamiento en el área de sustentabilidad como empresa comprometida 
con potenciar la inclusión digital y la formación en habilidades digitales a partir de sus 
programas digitalers, Chicas digitalers y Nuestro Lugar, que este año cumplen 10 años de 
trayectoria. La campaña muestra a personas de distintas edades y en distintas circunstan-
cias utilizando herramientas digitales, en alusión a los miles de participantes que cada año 
forman parte de los programas gratuitos que lleva a cabo Telecom. Con esta campaña, Te-
lecom busca que su oferta de programas gratuitos llegue a la mayor cantidad de personas 
posibles, generando conocimiento e interés por las iniciativas; así como también fortalecer 
su posicionamiento como una empresa involucrada con la sociedad. Esta iniciativa tiene 
presencia en vía pública, gráfica, radio y digital, con target en diversas provincias.



AGENDA
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22 de marzo

Conferencia Internacional
“Re-imaginemos los residuos”.

Salón Auditorio de Universidad 
ISALUD, sito en Venezuela 847, 
de CABA. 
Actividad arancelada, con 
inscripción previa.
Informes: ars@isalud.edu.ar

 

Día Mundial del Agua

La salud pública y la prosperidad, 
los sistemas alimentarios y 
energéticos, la productividad 
económica y la integridad 
ambiental dependen del buen 
funcionamiento y la gestión 
equitativa del ciclo del agua.

Día Mundial del Clima
Para generar conciencia y sensibilizar 

sobre como las acciones, hábitos y 
conductas influyen en la variación 

climática. El cambio climático afecta a 
todas las personas, especialmente a las 

mas vulnerables.

16 de abril

26 de 
marzo

Foro ‘Transición justa en el empleo 

verde y la transformación digital’.

Hora: 11.00 a 13.00 hs (España). 

Transmisión por YouTube @Forética. 

 Organizado por la iniciativa Jobs 

2030 – Futuro del Trabajo de Forética.

para el Desarrollo Sostenible.

40 MINUTOS DE RSE 
Jueves 22hs. por 

www.canal22web.com 
Si te lo perdés, lo podés volver a ver en 

www.responsabilidadsocial.tv 

29 de abril
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