
La Asignación Universal 

por Hijo: evolución del 

poder de compra 
Agustín MARIO (Investigador CEC, FSOC-UBA y 
UNM)    



Poder de compra de la AUH (Índice 

100=nov-2009) 

 Elaboración propia en base a ANSES, IPC San Luis 

e IPC INDEC.
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Poder de compra de la AUH

 En junio de 2017, el poder adquisitivo del beneficio 

–medido en términos del nivel general de precios 

de consumo- se encontraba más de 3 puntos 

porcentuales por debajo del que el programa tenía 

al implementarse (en noviembre de 2009); si la 

comparación se realiza contra el índice de precios 

de alimentos, el poder de compra de la AUH se 

encuentra casi 10 puntos porcentuales por debajo 

de los niveles de noviembre de 2009



Poder de compra de la AUH

 El punto más bajo, en términos de poder de compra 

de la AUH, se alcanzó en mayo de 2014 cuando el 

benefició se había reducido en casi 20 puntos 

porcentuales respecto de lo que permitía adquirir 

originalmente

 En ese momento, la AUH permitía acceder al 70 

por ciento de los alimentos que compraba en 

noviembre de 2009



Poder de compra de la AUH

 Por el contrario, un año más tarde, en junio de 

2015, la AUH alcanzaba el mayor poder de 

compra desde su implementación: permitía comprar 

un 15 por ciento más respecto de noviembre de 

2009 –y un 6 por ciento más de alimentos-

 Excepto quizás en 2011, los aumentos –ya sea por 

decreto o en base a la ley de movilidad-

permitieron, al menos, llevar el poder de compra 

“general” del beneficio hasta los niveles originales



Poder de compra de la AUH (en CBA´s –

canastas básicas alimentarias- y CBT´s –canastas 

básicas totales-)

 Elaboración propia en base a ANSES, IPC San Luis 

e INDEC
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Poder de compra de la AUH

 Hacia junio de 2017, el monto de la AUH ($1246) 

permitía adquirir el 64 por ciento de la CBA 

(canasta básica alimentaria) y el 26 por ciento de 

la CBT (canasta básica total)

 Originalmente, en noviembre de 2009, los $180 

que otorgaba el programa hacían posible comprar 

el 69 por ciento de la CBA y el 27 por ciento de la 

CBT

 En mayo de 2014 se alcanzó el menor poder 

adquisitivo de la AUH en términos de la CBA y la 

CBT -48 y 22 por ciento, respectivamente-



Poder de compra de la AUH

 En junio de 2015, por el contrario, se observa el 

punto de mayor poder de compra del programa 

medido en CBA´s y CBT´s: la AUH permitía comprar 

el 73 por ciento de la CBA y el 31 por ciento de la 

CBT

 La mayor reducción del poder de compra medido 

en cantidad de canastas básicas alimentarias –

versus canastas totales- evidencia que, desde 

noviembre de 2009, los precios de los alimentos 

crecieron más rápidamente que el nivel general



Poder de compra de la AUH

 Durante la gestión de Cambiemos, el poder 

adquisitivo “general” de la AUH llegó a ser, en 

agosto de 2016, un 14 por ciento inferior al de 

noviembre de 2015; y, un 22,6 por ciento inferior 

al de junio de 2015

 La reducción interanual del poder de compra del 

beneficio fue particularmente significativa entre 

junio y agosto del año pasado (promediando un 20 

por ciento)



Poder de compra de la AUH 

(variación inter-anual)
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Cobertura del sistema de AAFF (IV 

trimestre de 2016)
Total País

N° de personas %

ACF 1,914, 101 16, 1

AFC 5,476,065 46, 1

AUH 4,089,496 34,5

No cubiertos 391,239 3,3

Total (menores de 18 años) 11,870,901 100

Fuente: elaboración propia en base a EPH y ANSES



Distribución de los hogares AUH 

según quintil del IPAE (IV 2016)

 Casi 2/3 de los 

hogares AUH 

pertenecen al 20 por 

ciento más pobre de la 

población –los que más 

perdieron en términos 

de poder de compra 

durante el macrismo-

(ver Dossier sobre 

Desigualdad en la era 

Cambiemos)
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¿Qué proporción del ITF representa 

la AUH?

 Para un 20 por ciento de los hogares AUH, el 

beneficio representa al menos el 40 por ciento del 

ingreso total familiar

 Para el 40 por ciento de los hogares AUH, el 

programa constituye al menos una cuarta parte del 

ITF

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

>40% >25% >16% >10%



La AUH en perspectiva más amplia

 Si bien la ley de movilidad, extendida a la AUH en 

2015, impide que la caída del poder de compra 

de la AUH sea mayor, el beneficio ni siquiera cubre 

el valor de la canasta básica alimentaria

 El diseño de la AUH, al garantizar ingresos a los 

hijos de desocupados e informales –y al indexarse 

al menos “aproximadamente” a la inflación- pone 

un piso a la caída de los ingresos de los hogares 

más pobres



La AUH en perspectiva más amplia

 A pesar de esto, los hogares AUH forman parte del 

grupo más perjudicado –en términos de ingresos 

reales- por las políticas de Cambiemos

 En particular, los ingresos laborales de estos 

hogares cayeron incluso más que las distintas 

medidas de ingresos familiares (ITF, IPCF e IPAE)


