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Resumen:  

 
El objetivo de este trabajo es analizar los Índices de Seguimiento de Sostenibilidad de la gestión pública en la 

República Argentina, la forma en que se evalúan los recursos en la administración estatal y cuáles son los ejes que 

se relevan para tal fin, para poder verificar como pueden ser aplicados en las universidades de gestión estatal 

centralizadas. Dichos índices se utilizan en todos los entes de la administración públicas por igual. El trabajo 

presente se basa en analizar los Índices de Seguimiento de Sostenibilidad que el Estado Argentino estableció sobre 

indicadores ambientales de sus entes estatales, los diferentes tipos de parámetros utilizados para medir la gestión 

organizacional en cuanto al uso de recursos naturales. El ser humano, en su afán de producir bienes para el 

consumo, ha llevado al planeta a una crisis ambiental global. La producción desmedida de bienes produjo perjuicios 

tales como escasez de agua, deforestación, desertificación, migraciones, pobreza extrema, enfermedades, 

contaminación, entre otras. Todo esto produjo un cambio de paradigma que logro que las organizaciones comiencen 

a buscar soluciones que permitan revertir la situación. Para ello se tomaron medidas como la utilización de índices 

que posibiliten medir el daño ocasionado por las empresas. 

 

Palabras clave: Gestión sostenible, indicadores de sostenibilidad, universidades de gestión estatal, administración 

centralizada. 
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Sustainability monitoring index linked to public administration in decentralized entities in the Argentine 
Republic: its implementation in centrally managed universities 

 
Abstract: 

 
The objective of this paper is to analyze the Sustainability Monitoring Indices for public management in Argentina, the 

way resources are evaluated in state administration, and the axes identified for this purpose, in order to verify how 

they can be applied in centralized state-run universities. These indices are used equally in all public administration 

entities. This paper is based on the analysis of the Sustainability Monitoring Indices established by the Argentine 

State on environmental indicators for its state entities, and the different types of parameters used to measure 

organizational management in terms of the use of natural resources. Humans, in their eagerness to produce goods 

for consumption, have led the planet to a global environmental crisis. The excessive production of goods has 

produced harms such as water scarcity, deforestation, desertification, migration, extreme poverty, disease, pollution, 

among others. All of this has produced a paradigm shift that has led organizations to begin seeking solutions to 

reverse the situation. To achieve this, measures were taken such as the use of indices that make it possible to 

measure the damage caused by companies. 

 

Keywords: Sustainable management, sustainability indicators, state-run universities, centralized administration. 
 
 
Índice de monitorização da sustentabilidade ligado à administração pública nas entidades desconcentradas 

da República Argentina: a sua implementação nas universidades de gestão centralizada 
 

Resumo: 

 

O objetivo deste artigo é analisar os Índices de Monitorização da Sustentabilidade da administração pública na 

Argentina, como os recursos são avaliados na administração estatal e as áreas-chave identificadas para este fim, de 

forma a verificar como podem ser aplicados nas universidades estatais centralizadas. Estes índices são utilizados 

igualmente por todas as entidades da administração pública. Este artigo analisa os Índices de Monitorização da 

Sustentabilidade estabelecidos pelo Estado argentino sobre os indicadores ambientais para as suas entidades 

estatais e os diferentes tipos de parâmetros utilizados para medir a gestão organizacional em termos de utilização 

dos recursos naturais. Os humanos, na sua ânsia de produzir bens para consumo, conduziram o planeta a uma crise 

ambiental mundial. A produção excessiva de bens tem provocado danos como a escassez de água, a 

desflorestação, a desertificação, a migração, a pobreza extrema, as doenças, a poluição, entre outros. Tudo isto 

produziu uma mudança de paradigma que levou as organizações a começarem a procurar soluções que 

revertessem a situação. Para isso, foram tomadas medidas como a utilização de índices que permitem medir os 

danos causados pelas empresas. 

 

Palavras-chave: Gestão sustentável, indicadores de sustentabilidade, universidades públicas, administração 
centralizada. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Índice de Seguimiento de Sostenibilidad (en 

adelante ISSos) es un mecanismo que posibilitara 

estimar el impacto que generan las instituciones 

administrativas estatales en la República Argentina en 

cuanto a los recursos naturales que utilizan. La 

Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación (en 

adelante MAyDS) en conjunto con la Sindicatura 

General de la Nación (en adelante SIGEN) 

confecciono el Índice de Seguimiento de 

Sostenibilidad. Para su mejor medición, se tomará 

cada edificio público por separado, 

independientemente del organismo al cual 

pertenezca. El objetivo de este trabajo es analizar 

dicho índice de la gestión pública, la forma en que se 

evalúan los recursos en la administración estatal y 

cuáles son los ejes que se relevan para tal fin, para 

poder verificar si son aplicables a entes centralizados, 

siendo el caso de algunas universidades de gestión 

estatal. Por lo tanto, comprobar si estos índices son 

acordes a instituciones descentralizadas como la 

Universidad Nacional de La Matanza. ¿Son todos los 

entes estatales similares como usar el mismo índice y 

así llevar a un ratio para verificar su sustentabilidad? 

Se busca con este trabajo constituir un modelo 

multivariado para ser utilizado el seguimiento de la 

sostenibilidad en la gestión pública, para de esta 

manera poder asistir a las diferentes Unidades de 

Auditoría Interna en los procesos de control en el 

manejo de los recursos públicos, en pos de la 

sustentabilidad ambiental y la sostenibilidad a través 

del tiempo. Los ISSos se implementaron en el año 

2021 en la República Argentina, por lo que es un 

tema reciente y no hay mucha información al 

respecto. La importancia de este trabajo radica, a su 

vez, en conocer la manera en que la administración 

pública argentina promueve y controla la 

sustentabilidad en sus edificios. Por lo tanto, el motivo 

de este trabajo es explicar la Primera Etapa de los 

ISSos y elaborar una manera diferente de medir la 

sustentabilidad, teniendo en cuenta otras variables 

que los ISSos no tuvieron en cuenta en su creación, 

ya que solo tuvieron en cuenta cada edificio por 

separado e independiente uno del otro como entes 

diferentes. El problema radica en las instituciones 

centralizadas que no se encuentran separadas 

administrativamente ni posee servicios diferenciados. 

¿Cómo miden el consumo de recursos las 

organizaciones que poseen todas sus actividades en 

una sola estructura edilicia y no solo se dedican a 

actividades que permitan estimar correctamente el 

conteo de personas que ingresan al lugar? 

 

2. MARCO TEÓRICO  

 
    Es importante destacar que la bibliografía sobre 

trabajos que aborden la temática de la sostenibilidad 

en la administración pública a nivel internacional es 

muy escasa. Si se han publicado trabajos inherentes 

a la sostenibilidad de las empresas privadas 

reglamentadas por el estado nacional o municipal. Al 

consultar en la base de datos Scopus, la limitada 

bibliografía encontrada muestra que la temática de la 

sostenibilidad en el estado-nación todavía no fue 

abordada masivamente. A su vez, varios de los pocos 

trabajos divulgados fueron publicados en los años 

2013 y 2014 y las citas bibliográficas de esos 

artículos eran aún más antiguos, por lo que no son 

datos actualizados. 

    Según uno de estos estudios, los indicadores sociales 

y ambientales tienen como finalidad la 

comunicabilidad de fenómenos complejos para de 

esta manera poder gestionar subsidios a los gestores 

públicos y privado (Tischer, Farías Espinoza, & 

Carvalho Marenzi, 2014). Este trabajo abordo la 

presión que generan las actividades humanas sobre 

el medioambiente en zonas costeras turísticas de 

algunas ciudades de Brasil. 

     Otra de las investigaciones realizada por Frías 

Aceituno, Marques y Rodríguez Ariza (Frías Aceituno, 
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Marques, & Rodríguez Ariza, 2013) se basa en un 

estudio sobre cuanta influencia generan los valores 

que posee la sociedad en las practicas informativas 

de la administración pública en materia de 

sostenibilidad en 25 municipios de Brasil, Portugal, 

España, México y Colombia. 

      Asimismo, en España surge el término “Radiología 

Verde” (Lojo- Londeiro, Rovira, & Morales-Santos, 

2024). Dicho termino nace a raíz de una investigación 

que propone disminuir las emisiones de carbono, de 

agua y de la huella de carbono, hídrica y ecológica de 

sus prestaciones fundamentadas en cuatro ejes 

estratégicos; reducir la utilización de energía, agua y 

helio; reutilizar y/o suprimir convenientemente los 

desechos y residuos; mitigar el impacto ambiental de 

las radiaciones ionizantes y promover prácticas de 

radiología ecológica.  

       Por último, Koff (Koff, 2021) confecciono un trabajo 

en donde sostiene que las Estrategias de Impacto 

Ambiental (en adelante EIA) no siempre son 

pertinentes con la implementación de Objetivos de 

Desarrollo Sustentabilidad (en adelante ODS). Para 

ello se hace la siguiente pregunta: “¿Puede el 

desarrollo transformador promovido por los ODS 

lograrse a través de las herramientas de política que 

actualmente utilizan los estados- nación, como la 

evaluación de impacto ambiental?” 

     Para responder a esta pregunta, el autor analiza las 

EIA en México. En este trabajo, Koff analiza tres 

conceptos fundamentales: desarrollo transformador, 

evaluación del impacto ambiental y coherencia de 

políticas para el desarrollo. Según el autor, los 

debates sobre este tema se centran tanto en los 

métodos como en el uso del mismo.                   

      Esto se debe a que la variable más importante es la 

dimensión normativa, en donde se puede verificar el 

grado en que la evaluación de impacto ambiental 

cumple con su propósito ideal. Sin un propósito claro 

y preciso, pueden tener poco impacto los avances 

metodológicos/tecnológicos en la EIA. Para Loomis 

y Dziedzic (Loomis & Dziedzic, 2018), sostienen que 

esta dimensión, en la literatura sobre impacto 

ambiental, es de las menos desarrolladas. Para 

ellos, la dimensión más estudiada es la 

procedimental, que analiza las estructuras del 

proceso y adhesión a la política. 

    ¿Qué son los ISSos?  

    El ISSos es un instrumento de evaluación, 

valoración y seguimiento de medidas sustentables 

en la administración pública de la República 

Argentina. Dichos índices se utilizan en todos los 

entes de la administración públicas por igual, sin 

tener en cuenta las condiciones propias de cada 

organización.  

    Según la Guía para Auditorías Ambientales (SIGEN, 

2014) , las organizaciones, junto a las naciones, las 

empresas y las personas, toman diferentes 

decisiones en torno al cuidado del ambiente. Las 

determinaciones que adoptan las organizaciones en 

cuanto a las problemáticas ambientales se hallan 

fuertemente asociadas a las actividades de gestión y 

a las decisiones a tomar. Dichas decisiones giran en 

torno a diversas responsabilidades que incluyen 

desde la formulación de políticas y normas, el 

control de estas, e inclusive la gestión ambiental en 

sí.  

    Las formas inadmisibles de producción y consumo 

que ocasionan el incesante crecimiento a nivel 

mundial de la utilización de recursos naturales y 

energía llevan a la necesidad de buscar límites al 

crecimiento desmesurado del consumo y a la 

utilización irracional de los bienes y servicios de que 

nos abastece la naturaleza. 

    El Sector Público Nacional (en adelante SPN) busca 

por medio de la responsabilidad social inculcar los 

valores de sostenibilidad en todos sus estamentos. 

Cada organismo estatal es administrador del gasto 

generado en sus sedes, edificios, oficinas y otros 

tipos de sectores. Para implementar una gestión 

eficiente y sostenible, debe tener parámetros para 

medir sus consumos. Para ello se creó el ISSos, que 

se establece como un instrumento de diagnóstico, 
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evaluación y seguimiento. (Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, 2022). No todas las entidades 

cuentan con edificios ni actividades separadas que 

permitan    estimar el gasto realizado por sectores o 

por edificios.   

    ¿Son adecuados a todas las organizaciones 

estatales por igual los ISSos propuestos por la 

Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Medio 

Ambiente de la Nación de la República Argentina? 

   Gestión sostenible 

Las organizaciones y las personas que las integran 

generan diversos impactos en el medioambiente, ya 

sea por el traslado hacia su lugar de trabajo o por el 

consumo de recursos para realizar sus actividades. 

Los indicadores miden el daño ocasionado y 

permiten tomar medidas para que las 

organizaciones sean más eficientes en el uso de los 

recursos ambientales, tendiendo a generar una 

gestión sostenible de los entes. 

El informe Nuestro Futuro Común, también 

conocido como Informe Brundtland (Brundtland, 

1987), empleo oficialmente por primera vez el 

termino gestión sostenible. Dicho termino fue citado 

por Schumacher (Schumacher, 1973),en donde 

afirmaba que la manera de producir de las 

empresas era insostenible, ya que los recursos 

naturales no son renovables y se agotaran con el 

tiempo.   

Por gestión sostenible de los recursos se 

comprende a las acciones que posibilitan la 

administración responsable, eficiente y eficaz en 

cuanto a los recursos naturales, tales como energía 

eléctrica, agua, gas, residuos en general y otros 

tipos de residuos de acuerdo con la generación 

concreta por actividad; compras públicas; 

racionalización de la utilización del papel y 

movilidad sostenible. (Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, 2023) 

Para medir la gestión sostenible de los recursos se 

utilizan indicadores de sostenibilidad. Se entiende 

como indicadores de sostenibilidad a los parámetros 

utilizados por los entes para medir la cantidad de 

recursos naturales que se consumen para el 

funcionamiento de estos. Para que la información 

suministrada sea razonable, deben utilizarse un 

conjunto pertinente de indicadores. Estos 

parámetros incluirán variables ambientales, sociales 

y económicas. (Dong & Hauschild, 2017) 

Los ejes temáticos en los que se dividió la matriz 

fueron los siguientes: 

1. Gestión de la Energía 

2. Gestión del Agua 

3. Gestión de Residuos 

4. Racionalización del uso de papel e 

implementación del Expediente Electrónico 

5. Mantenimiento, Orden y Limpieza 

6. Compras Públicas Sostenibles 

7. Higiene y Seguridad 

8. Accesibilidad 

9. Movilidad sostenible y teletrabajo 

10. Superficie y Espacios Verdes 

11. Capacitación, concientización y difusión 

En esta etapa participaron 183 organismos 

estatales (Argentina.gob.ar, 2022) y se 

analizaron datos generales de los inmuebles y 

del uso de los recursos renovables citados 

anteriormente en los 11 ejes temáticos, la 

situación de la organización, que actividades se 

realizan, de qué forma y en qué situación se 

encuentra el ente. 

Esta fase fue realizada en el ejercicio 2021 y 

mediante la Resolución Conjunta 1/2022 se 

aprobó el Relevamiento y conformación de la 

Línea de Base. (Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible; SIGEN, 2022) 

Cabe destacar que la escala que utiliza la ISSos 

comprende una valoración de 0 a 5, en donde se 

clasifica en 3 etapas:  
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Roja o Sostenibilidad Incipiente: cuando el índice 

es menor a 2. 

Amarilla o En Desarrollo: cuando los resultados 

dan entre 2 y 4. 

Verde o en Crecimiento e Integración: cuando la 

valoración de encuentra entre 4 y 5. (Naciones 

Unidas, s.f.) 

El índice de todas las instituciones auditadas fue 

de 2.6, por lo que la situación en que se 

encuentra la Administración Pública en Argentina 

con respecto a la ISSos es intermedia, ya que la 

etapa amarilla o En Desarrollo demuestra que 

faltan mejorar muchos aspectos con respecto a la 

sostenibilidad.   

Los ejes evaluados arrojaron los siguientes 

resultados: 

Fuente: elaboración UAI-MAyDS 

    1.2  Identificación de Compromisos y Mejoras 

En esta instancia, la de Identificación de 
Compromisos y Mejoras, luego de los resultados que 
arroja la primera etapa, se busca el compromiso y la 
propensión por parte del ente de mejorar sus 
resultados de las variables que obtuvieron valores 
bajos. Esta etapa se ejecutó en agosto de 2022. 

Para esta instancia se asumieron más de 5000 
acciones de mejoras. Los ejes que mayores 
actividades incluyeron fueron: gestión de energía, 
compras públicas sostenibles y movilidad sostenible 
(uno de los índices que peores resultados arrojaron 
en la Etapa N ° 1) 

 Una de las mejoras de esta etapa con respecto a la 
etapa anterior es la cantidad de entes que 
participaron. De un total de 247 entidades, 
participaron en el primer tramo un total de 183, 
mientras que en la nueva instancia participaron 196 
entes de los 247. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible;SIGEN, 2023) 

En conclusión, en esta instancia se expusieron las 
acciones que presentaron las entidades para mejorar 
la sostenibilidad, en base a los resultados que arrojó 
el Índice de Seguimiento de Sostenibilidad realizado 
en el año 2021. 

1.3 Seguimiento y Monitoreo 

Esta tercera etapa se debió llevar a cabo durante el 
año 2023 pero no se realizó. Su propósito es el 
seguimiento y monitoreo del cumplimiento de las 
acciones de mejoras propuestas en el año 2022, en la 
etapa N°2. Estas actividades permitirán realizar la 
última etapa de Retroalimentación. En ella se 
volverán a utilizar los 11 ejes de la Etapa N ° 1. 

3.El caso de la Universidad Nacional de La Matanza 

 

La Universidad Nacional de La Matanza adopta la 

estructura departamental para su organización 

académica. (Estatuto UNLAM, 1994) 

La UNLAM concentra sus actividades en un único 

predio, lo que genera una centralización de su 

administración y una descentralización de sus 

actividades académicas. (CONEAU, 2012) 

Debido a esta centralización, la institución no puede 

distinguir el consumo de recursos por departamentos. 

A su vez, la organización posee diversas actividades 

comunitarias que aumentan considerablemente la 

cantidad de personas que concurren al 

establecimiento. 
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El campus en donde se encuentra ubicada la 

Universidad Nacional de La Matanza se ubica en la 

localidad de San Justo, en el denominado Conurbano 

Bonaerense o Gran Buenos Aires. En el citado 

campus funciono la fábrica de la empresa automotriz 

Chrysler, entre los años 1950 y 1978 (Martinez, 

2018). Luego la propiedad es adquirida por la 

empresa Volkswagen, quien cesa sus actividades en 

1990. El Congreso de la Nación Argentina aprobó en 

el año 1989 la creación de la Universidad Nacional de 

La Matanza mediante la Ley 23748. En el año 1991, 

la institución académica recibe el predio de 40 

hectáreas y allí comienza su actividad académica. 

La Casa de Altos Estudios cuenta con 79.000 

alumnos, 3.400 docentes y 600 empleados 

administrativos. (La Nacion, 2024). Además de las 

actividades académicas de grado, pregrado y 

posgrado (sumando alumnos, docentes y no 

docentes), encontramos que la universidad posee 

actividades deportivas tales como futbol 11, futbol de 

salón, natación, vóley, basquetbol, entre otras. Cabe 

destacar que la entidad decidió integrar divisiones 

formativas, por lo que niños de la zona integran las 

diversas categorías para tal fin. Ello produjo que 

muchos niños y adolescentes formen parte de las 

divisiones inferiores de la institución, generando una 

afluencia de ellos y sus padres sumado a los equipos 

que visitan el predio para enfrentar a los equipos 

locales, trasladando a sus propios jugadores y 

acompañantes.  

También la institución posee un teatro abierto a la 

comunidad con capacidad para 900 personas, en 

donde se ofrecen diversas obras y películas. (Desde 

el conocimiento, 2022) 

Todo ello sumado a otras actividades comunitarias 

como ferias, jornadas y actividades para toda la 

comunidad. 

Esto dificulta saber cuántas personas concurren a la 

institución anualmente, para de esta manera poder 

medir eficientemente los índices propuestos por las 

ISSos. 

Como ejemplo tomaremos los índices de Gestión de 

la Energía y de Gestión del Agua. 

Para medir el Índice de Gestión de la Energía se usa 

el ratio formulado en el Instructivo de Trabajo N ° 

5/2021 de SIGEN, de megavatios hora al año dividido 

la cantidad de personas que concurrieron a la 

institución el mismo año (MWh/año persona). Para 

calcular el Índice de Gestión del Agua es utilizado el 

ratio de metros cúbicos utilizados en un año dividido 

la cantidad de personas que concurrieron a la 

institución el mismo año (m3/año persona). (SIGEN, 

2021). El cuestionamiento hacia este sistema de 

medición establecido es, primero: ¿se está realizando 

en forma eficiente el cálculo del índice? Y luego, 

¿todas las personas que ingresan al establecimiento 

son contabilizadas?  

La institución posee dos entradas peatonales. La 

propuesta es instalar un sensor de conteo de 

personas en las entradas peatonales para poder 

estimar de mejor manera la cantidad de peatones que 

ingresan al predio y de esa manera poder cuantificar 

más eficientemente los índices. La universidad 

debería presentar el proyecto ante el Ministerio de 

Educación de la Nación Argentina y lograr los fondos 

para poder llevar a cabo su implementación. 

 
Entrada peatonal sobre la calle Florencio Varela. (Tomada 

de El Cactus (El Cactus, 2025))  
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Mapa de UNLaM (tomada de https://info-

conf2024.unlam.edu.ar/es/img/mapa_unlam.jpg 

 

3 METODOLOGÍA  
 

Entrada peatonal sobre la calle Florencio Varela. 

(Tomada de El Cactus (El Cactus, 2025)) 

 

Entrada sobre la Avenida Presidente Juan Domingo 

Perón. (Tomada del Facebook de Universidad Nacional 

de La Matanza (Universidad Nacional de La Matanza, 

2025) 

A continuación  

 

4 RESULTADOS 

En esta instancia, la de Identificación de 

Compromisos y Mejoras, luego de los resultados que 

arroja la primera etapa, se busca el compromiso y la 

propensión por parte del ente de mejorar sus 

resultados de las variables que obtuvieron valores 

bajos. Esta etapa se ejecutó en agosto de 2022. 

Para esta instancia se asumieron más de 5000 
acciones de mejoras. Los ejes que mayores 
actividades incluyeron fueron: gestión de energía, 
compras públicas sostenibles y movilidad sostenible 
(uno de los índices que peores resultados arrojaron 
en la Etapa N ° 1) 

 Una de las mejoras de esta etapa con respecto a la 
etapa anterior es la cantidad de entes que 
participaron. De un total de 247 entidades, 
participaron en el primer tramo un total de 183, 
mientras que en la nueva instancia participaron 196 
entes de los 247. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible;SIGEN, 2023) 

En conclusión, en esta instancia se expusieron las 
acciones que presentaron las entidades para mejorar 
la sostenibilidad, en base a los resultados que arrojó 
el Índice de Seguimiento de Sostenibilidad realizado 
en el año 2021. 

 

5 CONCLUSIONES 
 
Los indicadores de sostenibilidad ambiental surgieron 

como necesidad de combatir la crisis ambiental 

global. La producción desmedida de bienes tanto 

como el escaso control sobre esa producción 

generaron que se evidenciara que en el futuro los 

recursos naturales comenzaran a escasear y 

finalmente acabarían. Recursos como el agua, los 

bosques y el aire no se renuevan al mismo ritmo que 

se utilizan o contaminan. Por eso estos tipos de 

indicadores son fundamentales para poder comparar, 

controlar y modificar dichas producciones de bienes. 

A su vez, en la República Argentina se 

institucionalizaron los ISSos, con el fin de identificar 

los consumos de recursos naturales por parte de los 

entes pertenecientes a la administración estatal y 

poder optimizar esos consumos. Como se visibiliza en 

los anexos, las preguntas realizadas en el IT N º 5 
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son muy amplias y contemplan a la mayoría de los 

tipos de administraciones públicas en Argentina. 

La información desprendida de la Etapa N º 1 grafica 

que la situación de la administración pública en la 

República Argentina es de una situación intermedia, 

ya que los parámetros se ubican entre 0 y 5 y el 

número promedio que arrojaron los ISSos fue de 2.6.  

Esta información sugiere que la situación debe ser 

revisada por las autoridades y en la Etapa N º 2 

trabajar arduamente para modificar la situación y 

mejorar estos índices en etapas posteriores. 

La Guía de Implementación de Edificios Públicos 

Sostenibles contempla la posibilidad de que los entes 

no puedan aplicar los índices de sostenibilidad 

propuestos y, por consiguiente, presentar alternativas 

para un cumplimiento más eficaz de la norma. 

Por tal motivo, en este trabajo se realiza la propuesta 

de un índice más pertinente al tipo de estructura 

departamental centralizada que posee, entre otras, la 

Universidad Nacional de La Matanza. 
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