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Este Sec informa del mes de noviembre, destaca
en página central el tema de los adultos mayores,
en especial el de quienes están en situación de
mayor vulnerabilidad y de los programas que
desde la Ciudad se implementan para asistirlos.

Foto: DGCS.

Atención a la Tercera edad
La población de Buenos Aires, como la de las grandes 
ciudades del mundo, envejece. Existen diversos programas
que atienden especificamente la problemática de las personas
mayores que más asistencia requieren.

Dirección General de Estadística y Censos

Como siempre también, se presentan los
Indicadores de coyuntura, referidos a la activi-
dad económica y laboral. 

continúa en pag. 2
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Cuadro 1 Índice de precios al consumidor de la Ciudad de Buenos Aires según capítulos. 
Octubre de 2006.  Base 1999 = 100. Índices y variaciones respecto del mes anterior, de igual mes
del año anterior, de diciembre de 2005 y de 2001

Índice 
octubre
2006

Variación 
respecto de 
igual mes 
del año 
anterior

Nivel general y capítulos

Fuente: INDEC.

Variación 
octubre 2006

respecto
diciembre 

2001

Variación
octubre 2006

respecto
diciembre

2005

Indicadores económicos de coyuntura 
Índice de precios al consumidor de la Ciudad de Buenos Aires

3

Variación
respecto 
del mes
anterior

Nivel general 184,1 0,9 11,8 9,0 88,5
Alimentos y bebidas 209,4 1,3 11,3 8,3 117,2
Indumentaria 223,4 2,0 16,2 13,9 144,1
Vivienda y servicios básicos 167,5 0,3 13,0 12,0 71,0
Equipamiento y mantenimiento del hogar 169,5 1,1 8,4 6,8 76,6
Atención médica y gastos para la salud 172,2 0,4 12,2 8,1 66,9
Transporte y comunicaciones 159,1 0,5 8,1 6,2 60,6
Esparcimiento 199,4 1,3 14,6 8,5 110,2
Educación 157,3 -0,3 21,5 20,5 61,2
Otros bienes y servicios 187,4 0,5 5,4 5,3 83,1
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Se presentan además, cómo se hace cada dos
meses, algunos datos procedentes de las esta-
dísticas vitales, en este caso la evolución del
número de matrimonios registrados en los ocho
primeros meses del año comparándola con los
del año anterior.
Desde el Ministerio de Cultura, llega información
relativa a las actividades relacionadas con las
exposiciones y muestras ofrecidas por los dife-
rentes organismos del Gobierno de la Ciudad. Se
presentan también, por primera vez, datos relativos
al Sistema Único de Denuncias, producidos por
el Ministerio de Gobierno.
Otra información de interés la constituye la proce-
dente del Ministerio de Derechos Humanos y
Sociales, relativa a los niños en situación de vul-
nerabilidad social.

Este SEC informa,  con todos los contenidos que
estamos enumerando, se distribuye en su formato
impreso y también en soporte magnético a todas
las direcciones de correo electrónico de la ciudad. 

Respecto a la disponibilidad de todo el material
publicado, recordamos que todo lo producido, se
encuentra disponible en nuestra página web, en
versión completa, para imprimirse o guardarse. 
(www.estadística.buenosaires.gov.ar)

Se recuerda que la página web de estadística, ha
sido modificada para hacer su uso más accesible.
Se ha incorporado un diseño distinto y una posi-
bilidad de interactuar con más facilidad. Hay
buscadores que permiten hallar lo que se nece-
sita por diversos caminos y permiten el acceso
tanto a lo producido por esta Dirección como a lo
que el Centro de Documentación (biblioteca) con-
tiene.
Esta disponibilidad y esta accesibilidad de la infor-
mación y de los recursos, constituyen, como ya
se ha expresado, el sentido último, la razón de
ser de esta Dirección.

Lic. Martín J. Moreno
Director General

El Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires, fue calculado por el INDEC en res-
puesta al requerimiento de esta Dirección General para disponer de un índice de precios específico
para esta jurisdicción. El mismo se elaboró utilizando los índices elementales (a nivel de variedad) del
IPC-GBA base 1999=100 y la estructura del consumo de los hogares residentes en esa jurisdicción,
que surge de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGH) '96/97, para los capítulos, grupos
y subgrupos de bienes y servicios. Para la selección de productos y sus variedades en cada subgrupo
se consideró la composición del consumo de la región metropolitana.
Teniendo en cuenta que las muestras de informantes de precios no fueron diseñadas para dar resul-
tados específicos a nivel de la ciudad y que tampoco se cuenta con información estadística sobre loca-
lización geográfica de las compras realizadas por los hogares residentes en ella, siendo probable que
una parte se haga en negocios situados fuera de esa jurisdicción, se optó por utilizar, en esta primera
etapa, los precios medios del Área Metropolitana en su conjunto. En una segunda etapa se avanzará
en la investigación de la ubicación geográfica de los locales donde los residentes de la Ciudad y de
los partidos realizan sus compras y en el rediseño de las muestras de informantes de precios con el
fin de obtener representatividad específica no sólo en cuanto a estructura de la canasta sino también
en materia de observaciones de precios. Para ello es imprescindible contar con los resultados de la
Encuesta de Gastos de los Hogares.
Información más detallada puede encontrarse en el informe de resultados correspondiente.
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Gráfico 1 Índice de precios al consumidor de la Ciudad de Buenos Aires. Base 1999 = 100. 
Nivel general, bienes y servicios. Octubre 2005 / octubre 2006

Fuente: INDEC.

Recaudación Impositiva

Fuente: Dirección General de Rentas (G.C.B.A.).
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Comprende la recaudación de los principales impuestos y las tasas correspondientes al Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires. Se presenta en forma separada la recaudación sobre los Ingresos
Brutos, por su fuerte peso en el total de la recaudación y porque permite una aproximación a la evo-
lución de la actividad económica de la Ciudad.

Gráfico 2 Recaudación Impositiva del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Noviembre de 2004 /
octubre de 2005 y noviembre de 2005 / octubre de 2006. Ciudad de Buenos Aires (en miles de pesos)
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Cuadro 2 Índice de precios al consumidor de la Ciudad de Buenos Aires según bienes y servicios.
Octubre de 2006. Base 1999 = 100. Índices y variaciones respecto del mes anterior, de igual mes
del año anterior, de diciembre de 2005 y de 2001

Nivel general 184,1 0,9 11,8 9,0 88,5
Bienes 206,6 1,1 8,6 7,0 117,5
Servicios 165,9 0,7 15,2 11,2 66,0

Fuente: INDEC.

Nivel general, 
bienes y servicios

Cuadro 3  Índice de precios al consumidor de la Ciudad de Buenos Aires según bienes y servicios.
Base 1999 = 100. Octubre 2005 / octubre 2006

Nivel general ServiciosBienes

2005
Octubre 164,76 190,26 144,01
Noviembre 166,54 192,38 145,50
Diciembre 168,85 193,03 149,17

2006
Enero 171,74 193,63 153,92
Febrero 172,27 194,34 154,30
Marzo 173,81 197,59 154,45
Abril 175,77 199,95 156,09
Mayo 177,03 200,98 157,52
Junio 177,96 201,88 158,48
Julio 179,84 201,25 162,42
Agosto 180,82 201,98 163,60
Septiembre 182,50 204,33 164,74
Octubre 184,12 206,55 165,87

Fuente: INDEC.
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Índice 
octubre
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Variación 
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del año 
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octubre 2006
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2001

Variación
octubre 2006
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diciembre

2005

Variación
respecto 
del mes
anterior
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Total Construcciones nuevas Ampliaciones

Permisos  Superficie (m2) Permisos  Superficie (m2) Permisos  Superficie (m2)

Actividad de la construcción en la 
Ciudad de Buenos Aires 

Cuadro 8 Permisos de construcción solicitados. Total, Construcciones nuevas y Ampliaciones (en número
de permisos, m² y variación porcentual).Ciudad de Buenos Aires. Mayo de 2006 / octubre de 2006

Período

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos con datos de la D.G.F.O. y C. (G.C.B.A.).

Cuadro 9 Cantidad y superficie cubierta de las viviendas nuevas según categoría, incluídas en los
permisos solicitados (en m², número de viviendas y variación porcentual). Ciudad de Buenos Aires.
Mayo de 2006 / octubre de 2006

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos con datos de la D.G.F.O. y C. (G.C.B.A.).

Viviendas nuevas por categoría

Sencilla  Confortable   Lujosa  Suntuosa
Superficie   Total de 

(m2) viviendas
Período

2006 Mayo 240 255.855 174 212.180 66 43.675
Junio 223 215.775 167 201.895 56 13.880
Julio 282 320.575 197 296.993 85 23.582
Agosto 224 273.342 165 246.183 59 27.159
Septiembre 225 284.323 154 267.359 71 16.964
Octubre 215 215.572 153 167.061 62 48.511

Variación porcentual
Oct. 06/ sep. 06 -4,4 -24,2 -0,6 -37,5 -12,7 186,0
Oct. 06/ oct. 05 42,4 41,0 54,5 17,3 19,2 360,4
Ene-octubre 06/
ene-octubre 05 32,5 42,8 41,4 40,7 14,2 61,4

2006 Mayo 198.436 1.976 539 644 247 546
Junio 192.583 2.047 519 498 176 854
Julio 262.334 2.560 703 450 210 1.197
Agosto 230.443 2.184 784 546 270 584
Septiembre 238.048 2.236 541 428 167 1.100
Octubre 154.807 1.589 490 452 204 443

Variación porcentual
Oct. 06/ sep. 06 -35,0 -28,9 -9,4 5,6 22,2 -59,7
Oct. 06/ oct. 05 82,2 79,8 67,2 106,4 46,8 90,1
Ene-octubre 06/
ene-octubre 05 49,8 61,8 62,5 68,0 109,0 48,7

En este informe se presentan los datos correspondientes a los permisos de obras de construcción y
superficie cubierta, de Construcciones nuevas y Ampliaciones que fueron solicitados por los profesionales
ante la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro (D.G.F.O y C.). Este trabajo contiene infor-
mación de los últimos seis meses y permite tener un indicador de la actividad de la construcción privada
en la Ciudad de Buenos Aires y comparar la evolución en el período. En los cuadros no se incluyen los
permisos de obras pertenecientes al Instituto de Vivienda de la Ciudad. Para más información ver el
Informe de resultados correspondiente en nuestro Centro de Documentación o en página web.
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2006
Mayo 8.792 8.150 642 1.697
Junio 8.948 8.323 625 1.887
Julio 9.187 8.516 671 1.674
Agosto 8.936 8.267 669 1.418
Septiembre 8.053 7.452 601 1.858
Octubre 8.772 8.119 653 1.789

Variación porcentual:
Oct. resp. sep. de 2006 8,9 9,0 8,7 -3,7
Oct. 2006 resp. oct. 2005 -2,9 -3,8 10,9 9,4
Acum. ene/oct 2006 resp. ene/oct 2005 3,1 1,9 21,0 5,9

Mercado Inmobiliario
Se incluye la información de los actos notariales (discriminando escrituras e hipotecas) y actos judi-
ciales transferenciales de dominio (propiedad), que fueron anotadas en el Registro de la Propiedad
Inmueble de la Ciudad de Buenos Aires. Estos datos permiten una aproximación a la evolución del
mercado inmobiliario.

Cuadro 7 Mercado inmobiliario. Actos notariales y actos judiciales transferenciales de dominio
anotados en el Registro de la Propiedad Inmueble. Ciudad de Buenos Aires. Mayo / octubre de 2006
(en cantidad y variación porcentual)

Actos Judiciales 
transf. de dom.HipotecasEscrituras traslativas

de dominioTotal

Actos notariales

Fuente: Registro de la Propiedad Inmueble.

Recaudación y Circulación por Autopistas

La información presentada corresponde a las autopistas que tienen puestos de peaje dentro de la Ciudad
de Buenos Aires. Los datos de circulación reflejan la cantidad de vehículos pasantes por los puestos de
peaje, incluyendo a todos aquéllos exentos de pago como ambulancias, policía, bomberos, gendarmería,
y servicio penitenciario. Los datos de recaudación incluyen los pagos por cabina de peaje y el telepeaje.

Cuadro 6 Autopistas. Recaudación y circulación. Ciudad de Buenos Aires. Mayo / octubre 2006
(en pesos y número de vehículos).

Fuente: Autopistas Urbanas S. A. (AUSA).

Recaudación (Pesos) Circulación (Vehículos)

2006
Mayo 11.267.167 8.671.585
Junio 10.859.526 8.245.384
Julio 11.279.799 8.699.761
Agosto 11.859.951 9.101.460
Septiembre 11.805.021 9.048.116
Octubre 12.172.506 9.364.064

Variación porcentual:
Octubre resp. septiembre de 2006 3,1 3,5
Octubre 2006 resp. octubre 2005 10,1 9,3
Acum. ene/oct 2006 resp. ene/oct 2005 8,6 7,1
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Cuadro 10 Permisos de construcción solicitados según destino. Total, Construcciones nuevas y 
Ampliaciones (en número de permisos y variación porcentual). Ciudad de Buenos Aires. 
Mayo de 2006/octubre de 2006

Univivienda Multivivienda Otros destinos

Total  C. nuevas  Ampliac.  Total  C. nuevas  Ampliac.  Total  C. nuevas  Ampliac.
Período

2006 Mayo 28 11 17 160 129 31 52 34 18
Junio 34 12 22 147 126 21 42 29 13
Julio 45 23 22 163 131 32 74 43 31
Agosto 27 15 12 151 117 34 46 33 13
Septiembre 30 8 22 150 116 34 45 30 15
Octubre 31 15 16 142 112 30 42 26 16

Variación porcentual
Oct. 06/ sep. 06 3,3 87,5 -27,3 -5,3 -3,4 -11,8 -6,7 -13,3 6,7
Oct. 06/ oct. 05 40,9 87,5 14,3 61,4 69,7 36,4 2,4 4,0 0,0
Ene-octubre 06/
ene-octubre 05 1,6 0,8 2,2 45,2 51,0 25,8 23,8 32,0 10,6

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos con datos de la D.G.F.O. y C. (G.C.B.A.).

Cuadro 11 Superficie cubierta de los permisos de construcción solicitados según destino.
Total, Construcciones nuevas y Ampliaciones (en m² y variación porcentual). 
Ciudad de Buenos Aires. Mayo de 2006 / octubre de 2006

Univivienda Multivivienda Otros destinos

Total  C. nuevas  Ampliac.  Total  C. nuevas  Ampliac.  Total  C. nuevas  Ampliac.
Período

2006 Mayo 4.594 2.986 1.608 205.543 173.667 31.876 45.718 35.527 10.191
Junio 5.763 3.246 2.517 193.603 187.050 6.553 16.409 11.599 4.810
Julio 8.839 6.038 2.801 262.820 253.569 9.251 48.916 37.386 11.530
Agosto 4.321 3.089 1.232 233.212 226.509 6.703 35.809 16.585 19.224
Septiembre 4.982 2.299 2.683 238.973 231.575 7.398 40.368 33.485 6.883
Octubre 5.822 4.004 1.818 157.241 147.845 9.396 52.509 15.212 37.297

Variación porcentual
Oct. 06/ sep. 06 15,3 -25,6 117,8 2,5 2,2 10,4 12,7 101,9 -64,2
Oct. 06/ oct. 05 -0,3 -18,7 23,7 86,2 90,6 7,9 -35,3 -31,3 -49,5
Ene-octubre 06/
ene-octubre 05 0,5 3,1 -3,5 50,7 49,2 73,3 16,0 1,4 68,0

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos con datos de la D.G.F.O. y C. (G.C.B.A.).
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Atención a la Tercera Edad

La atención de los adultos mayores en situación de vulnerabilidad

El envejecimiento de la población
de la Ciudad de Buenos Aires –a
diferencia del resto del país– es un
fenómeno comparable al de las gran-
des ciudades europeas. Se debe,
entre otros factores, la baja en la tasa
de natalidad, el mejoramiento de la
calidad de vida y la mejor atención
de la salud. A la par de este proceso
se produce un efecto no deseado: la
caída en los niveles de ingresos de
la población mayor y el deterioro de
sus condiciones de vida.  

En la Ciudad de Buenos Aires,
según datos de la Encuesta Anual
de Hogares 2005, el 15,3% de la
población tiene 65 años y más.
Dentro de este grupo el 5,1% de las
personas se encuentran bajo la
línea de pobreza. Esta población se
encuentra en situación de riesgo
cuando no puede acceder a una ali-
mentación adecuada, ni a una vivien-
da en condiciones óptimas para ser
habitada, contribuyendo al aumento
de su situación de vulnerabilidad,
con probabilidad, además, de inca-
pacidad física.

Asimismo, es necesario consi-
derar la situación de soledad, tanto
de los que viven solos como aque-
llos que viven con sus cónyuges, sin

La población de Buenos Aires, como la de las grandes ciudades del mundo,
envejece. Existen diversos programas que atienden especificamente la problemática
de las personas mayores que más asistencia requieren.

En la Ciudad de Buenos Aires el
15% de la población tiene 65 años
y más.

Cuadro 12 Distribución porcentual de la población por condición de
pobreza según grupo de edad. Ciudad de Buenos Aires. Año 2005

Total 2.532.057 101.645 216.026 2.214.386

% 100,0 4,0 8,5 87,5
Hasta 14 100,0 9,6 15,6 74,8
De 15 a 64 100,0 3,1 7,7 89,2
65 y más 100,0 1,3 3,8 94,9

Edad

Nota: Se excluye a la población con declaración parcial de ingresos.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.). Encuesta Anual
de Hogares 2005.

Total Indigente Pobre no
indigente No pobre

ninguna red que los contenga. El
problema social, entonces, que debe
abordar el Gobierno de la Ciudad es
la existencia de numerosos casos
de adultos mayores con serios pro-
blemas de vivienda, sin cobertura
social y falta de recursos económicos,
cuyas familias no pueden atender
sus necesidades básicas.
El GCBA viene implementando una
serie de políticas y programas desti-

nados a este sector, que intentan
atenuar las desventajas que el sis-
tema económico y social genera. Se
trata de políticas transversales que
tienen por objeto lograr la plena inclu-
sión y participación de las personas
mayores en la ciudad, abrir canales y
conformar redes y brindar servicios
que mejoren el cuidado para los
mayores y sus familias en situacio-
nes de fragilidad y vulnerabilidad.

En la Ciudad de Buenos Aires el
5,1% de los adultos mayores está
por debajo de la línea de pobreza.

La atención de los mayores en la actualidad

La Dirección General de la
Tercera Edad, del Ministerio de
Derechos Humanos y Sociales lleva

adelante varios tipos de servicios y
programas destinados a las perso-
nas mayores. Para este informe nos

centraremos en las acciones que
realizan cuatro programas del área,
en tanto asisten de manera directa a
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Gráfico 3 Distribución porcentual de los adultos mayores atendidos según programa. 
Enero/septiembre de 2006

Analizando el período compren-
dido entre el año 2000 y la actuali-
dad para la asistencia brindada por
la Dirección General de la Tercera
Edad hacia adultos mayores en
situación de vulnerabilidad, pode-
mos decir que el área ha mantenido
un promedio de alrededor de 6.300
beneficiarios asistidos al año a tra-
vés de diferentes programas.

El Programa Proteger se crea
en el año 1999 y la cantidad de con-
sultas atendidas desde los centros
ha sido variable desde el año 2000,
con una baja importante en 2002 y
una posterior tendencia al alza a
partir del 2003. En el año 2005 se
atendieron 2.486 consultas de adul-
tos mayores de diverso tipo, funda-
mentalmente, ante situaciones de

maltrato o abandono.
Por otra parte, desde el año

2000 el promedio diario de alojados
en los Hogares de Residencia
Permanente se ha ido incrementado
paulatinamente hasta llegar al año
2005 a 1.833 ancianos atendidos. Al
mirar los datos suministrados por el
área sobre las características de
estas personas para ese año se

La mirada en perspectiva

la población objetivo del área. Con
diferencias en el año de inicio, todos
estos programas vienen desarro-
llando acciones de asistencia a la
tercera edad de manera sistemática
desde el año 2000.

• Programa Proteger. Los nueve
Centros Proteger en funcionamiento
asisten a las personas mayores, sus
familias y su entorno ante situaciones
de maltrato, a través de acciones de
evaluación, orientación y asistencia
psicológica, social y jurídica. También
brindan orientación en temas de
salud, vivienda y previsión

• Hogares de Residencia Per-
manente. Se trata de instituciones
gratuitas, de puertas abiertas donde
se brinda asistencia integral a adultos
mayores de escasos recursos. Esta
asistencia incluye prestación ali-
mentaria, atención médica, psicoló-
gica y se ofrecen talleres recreativos.
El Gobierno de la Ciudad cuenta
con cinco hogares que funcionan
desde la década del 80. 

• Hogares de Día. Son centros
de atención diurna totalmente gratui-
tos donde las personas que concurren
reciben una prestación alimentaria y
realizan actividades recreativas. Se
brinda, también, atención jurídica,
social y psicológica. Actualmente fun-
cionan veinticinco hogares en dife-
rentes barrios de la ciudad.

• Asistencia Gerontológica Do-
miciliaria. Se trata de un servicio de
cuidados en el hogar, organizado y
controlado por el Gobierno de la
Ciudad que, mediante la implemen-
tación de subsidios permite a los
adultos mayores de 60 años, con difi-
cultades para mantener o restable-
cer su bienestar físico, social y
afectivo, contratar personal espe-
cializado (capacitado por el propio
programa), para continuar viviendo
en su casa mientras sea posible y
conveniente. 

Luego de analizar los datos dis-
ponibles para este año, nos centra-
remos en la evolución de la cobertura

en el período que va desde 2000
hasta 2005.

Los datos disponibles muestran
que, el volumen de prestaciones y de
adultos mayores asistidos se man-
tiene con respecto al año anterior,
con algunas pequeñas alteraciones.
En el caso de los Centros Proteger,
durante el período, se atendieron
1.917 casos (la mayoría de los cua-
les son mujeres), lo que corresponde
a un 77% del total atendido en el
2005. Esto permite suponer que la
cobertura del programa se mantendrá
estable o crecerá.

Para los Hogares de Residencia
Permanente y la Atención Domiciliaria
también se observa un sostenimiento
de la cobertura con leves incrementos
en algunos meses con respecto al
año anterior. Así, el promedio diario
de alojados en los Hogares es de
1.899 y el total de ancianos asistidos
en sus domicilios alcanza a un pro-
medio de 987.

En el caso de Hogares de Día,

Cuadro 13 Adultos mayores atendidos por programa según mes. Ciudad de Buenos Aires. 
Enero/septiembre de 2006

Total 6.394 1917 1.899 1.591 987
100 30,0 29,7 24,9 15,4

Enero 4.401 226 1.878 1.362 935
Febrero 4.366 182 1.886 1.343 955
Marzo 4.710 266 1.952 1.505 987
Abril 4.753 183 1.891 1.714 965
Mayo 4.873 230 1.890 1.781 972
Junio 4.807 204 1.896 1.726 981
Julio 4.756 245 1.899 1.607 1.005
Agosto 4.736 195 1.903 1.618 1.020
Septiembre 4.807 186 1.897 1.660 1.064

Mes
Programa

Centros
Proteger1

1 Consultas atendidas por primera vez.
2 Promedio diario de alojados en los 5 hogares.
3 Promedio diario de concurrentes en 25 hogares.
4 Promedio mensual del total de adultos asistidos en sus domicilios
Fuente: Ministerio de Derechos Humanos y Sociales. Dirección General de la Tercera Edad.

Hogares
Permanentes2Total

Hogares
de Dia3

Atención
Domiciliaria4

por el contrario se evidencia una
disminución en los primeros meses
con respecto al promedio del año
anterior –que puede asociarse con
la época del año– y una tendencia
al alza a partir de marzo que se con-
solida en el segundo trimestre.

También en este caso es esperable
que la cobertura iguale o supere a la
del año pasado. El promedio diario
de concurrentes del cuatrimestre para
este programa es de 1.481. Cabe
destacar que alrededor del 60% de
estos ancianos participa en activida-
des que incluyen alguna prestación
alimentaria.

En tal sentido, vemos que el total
de adultos mayores atendidos duran-
te los tres primeros trimestres de

2006 asciende a 6.394, la mayoría
de los cuales fue atendido por los
Centros Proteger (30%) o se encuen-
tra alojado en los Hogares de
Residencia Permanente (29,7%).
Los ancianos concurrentes a Hogares
de día, por su parte, comportan el
24,9% del total, seguidos de aquellos
asistidos en su hogares con el 15,4%.

El promedio diario de adultos
mayores atendidos en los
Hogares de Residencia

Permanente es de 1.899.

1 Consultas atendidas por primera vez.
2 Promedio diario de alojados en los 5 hogares.
3 Promedio diario de concurrentes en 25 hogares.
4 Promedio mensual del total de adultos asistidos en sus domicilios
Fuente: Ministerio de Derechos Humanos y Sociales. Dirección General de la Tercera Edad.
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observa que la mayoría son varo-
nes (61,4%), entre 60 y 79 años
(72,6%), autosuficientes (74,3%) y
sin cobertura social (62,1%).

Al mirar los datos del promedio
diario de concurrentes a los Hogares
de Día se observa un crecimiento
constante de la atención con un
importante salto en el año 2003.
Este incremento se explica por el
aumento de la oferta, con la  aper-
tura de varios hogares ese año. En
la actualidad el programa asiste a
un promedio diario de alrededor de
1.800 adultos mayores. Asimismo,
la prestación alimentaria también se
ha ido incrementando. Sin embargo,
mientras entre el 2000 y el 2002 la
totalidad de concurrentes participa-
ban de actividades que incluían una
prestación alimentaria, en 2003 se
produce una brecha significativa, redu-
ciéndose al 60% el porcentaje de asis-
tentes que reciben esta prestación. 

Finalmente, el Programa de
Asistencia Gerontológica Domiciliaria,
creado en 1987, atendió, durante el
año 2005, a través de las prestacio-
nes que brindan las asistentes
gerontológicas un total de 921 ancia-
nos; 80% de los cuales estaban
subsidiados. El resto corresponde a
familiares mayores convivientes,
hacia quienes las asistentes tam-
bién dirigen su accionar. Esta pro-
porción se viene manteniendo desde
el año 2000, al igual que el total de
beneficiarios, que ha oscilado alre-
dedor de los 800 ancianos.

Mientras al inicio del período los
Centros Proteger concentraban casi
la mitad de las prestaciones (50,21%),
seguido por los Hogares de Resi-
dencia Permanente (24,6%); en la
actualidad éstos últimos y junto
con los Hogares de Día comportan
algo más del 50% del total (26,1%
y 25,5% respectivamente), mientras

los Centros Proteger disminuyeron
al 35,4% del total.  Los adultos asis-
tidos en sus hogares a través de
auxiliares gerontológicas se han
mantenido como una porción mínima
del total de beneficiarios del área,
rondando el 13%.

Hogares de día: 1.800 adultos
mayores asistidos por día

Si bien el promedio de asistidos
se ha mantenido relativamente
constante, es preciso indicar que
se ha producido un cambio en la
composición de la atención, que
ha significado un aumento pro-
gresivo hacia la atención integral
directa de los adultos mayores en
situación de vulnerabilidad.
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Gráfico 4 Adultos mayores asistidos según programa. Ciudad de Buenos Aires, Años 2000/2005

Fuente: Ministerio de Derechos Humanos y Sociales. Dirección General de la Tercera Edad.
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Empleo privado formal

Esta información proviene de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), un relevamiento mensual
realizado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación en conjunto con la
Dirección General de Estadística y Censos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Tiene como
propósito medir la evolución y características principales del empleo privado formal de la Ciudad de
Buenos Aires. El universo de la encuesta comprende al conjunto de las empresas privadas pertene-
cientes a las actividades secundarias y terciarias localizadas en la Ciudad y que cuentan con un plantel
de 10 y más ocupados registrados en el Sistema de Seguridad Social. Para más información ver el
Informe de Resultados correspondiente en nuestro Centro de Documentación. 

Cuadro 15 Evolución del empleo privado formal. Ciudad de Buenos Aires. Febrero de 2006 /
Octubre de 2006 (Índice diciembre 2001 = 100 y variación porcentual)

Respecto a
diciembre del año

anterior

Respecto a
igual mes del
año anterior

Respecto al
mes anterior

Índice base
diciembre 2001=100

Período

Variación porcentual

2006 Febrero 116,6 0,3 9,6 0,9
Marzo 117,5 0,8 8,2 1,7
Abril 118,1 0,5 7,6 2,2
Mayo 118,7 0,5 7,4 2,7
Junio 118,7 0,0 7,2 2,7
Julio 119,6 0,7 7,5 3,5
Agosto 120,0 0,4 6,9 3,8
Septiembre 120,9 0,8 6,5 4,6
Octubre 121,9 0,8 6,9 5,5

Nota: las tasas de variación mensuales contienen un desvío estándar estimado en 0,2.
Fuente: Dirección General de Estudios y Formulación de Políticas de Empleo (MTEySS)- Dirección
General de Estadística y Censos (G.C.B.A). Encuesta de Indicadores Laborales. 
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Gráfico 15 Evolución del empleo privado formal. Ciudad de Buenos Aires. Octubre de 2005 /
Octubre de 2006 (Índice diciembre 2001 = 100)

Fuente: Dirección General de Estudios y Formulación de Políticas de Empleo (MTEySS)-
Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A). Encuesta de Indicadores Laborales. 
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Supermercados Centros de compras

Corrientes         Constantes Corrientes        Constantes

miles de pesos Índice 1997=100 miles de pesos Índice 1997=100
2005

Octubre 391.899 78,8 182.780 153,8
Noviembre 368.170 71,6 174.704 145,2
Diciembre 453.192 88,4 252.095 208,1

2006
Enero 325.836 62,9 146.329 123,2
Febrero 331.923 63,7 134.643 114,2
Marzo 393.474 74,4 178.862 145,3
Abril 410.596 77,1 198.153 155,1
Mayo 388.609 72,4 188.695 145,0
Junio 403.230 74,9 187.305 144,3
Julio 419.441 78,7 212.142 166,5
Agosto 409.334 76,7 192.814 151,3
Septiembre 415.939 77,7 188.539 142,5

Variación porcentual:
Septiembre 2006  resp. agosto 2006 1,6 1,31 -2,2 -5,81

Septiembre de 2006  resp. septiembre 2005 17,4 12,21 26,3 10,61

Acum ene/sep  2006  resp. ene/sep 2005 13,8 4,81 26,9 12,91

Gráfico 7 Centros de Compras (shopping). Ventas totales en la Ciudad de Buenos Aires. 
Octubre 2005 /septiembre de 2006 (en miles de pesos para valores corrientes e Índice 1997=100
para valores constantes)

Fuente: Encuesta de Centros de Compras. INDEC.
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Cuadro 15 Ventas totales efectuadas en Supermercados y Centros de Compras (shopping) de la
Ciudad de Buenos Aires. Octubre de 2005/ septiembre de 2006 (en miles de pesos) para valores
corrientes, Índice 1997=100 para valores constantes y variación porcentual.

1 Las variaciones porcentuales se  calculan sobre los valores absolutos.
Fuente: Supermercados: Encuesta de Supermercados. INDEC. Centros de Compras: Encuesta de Centros de
Compras. INDEC.
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16

Fuente: Encuesta de Supermercados. INDEC.

Actividad Comercial

Se incluye aquí información de las ventas en supermercados y centros de compras. Las ventas totales
corresponden al monto total en pesos de las ventas efectuadas a lo largo de cada mes, valuadas al
precio de venta en el establecimiento vendedor, incluyendo IVA y neto de bonificaciones o descuentos
de cualquier tipo. No se incluyen cargos ni intereses por financiación. La evolución de las series,
muestra una alta sensibilidad según el número de fines de semana del mes y otros factores estacio-
nales tales como festividades, feriados, pagos de aguinaldo, etc. 
Con el objeto de aislar el efecto de las variaciones en los precios, se incluyen ambas series a valores
constantes, expresadas como índices en base 1997=100. Para su cálculo se utilizan los índices de
precios suministrados por INDEC, elaborados para este fin. 
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Gráfico 6 Supermercados. Ventas totales en la Ciudad de Buenos Aires. Octubre de 2005 /septiembre
de 2006 (en miles de pesos para valores corrientes e Índice 1997=100 para valores constantes)

Ventas en Supermercados
Corresponde a la actividad de las empresas de Supermercados que cuentan por lo menos con alguna
boca de expendio cuya superficie de venta supere los 300 m2.
Las ventas en septiembre de 2006, fueron realizadas a través de 352  bocas de expendio.

Ventas en Centros de Compras (shopping)

Corresponde a la actividad de los Centros de Compras ubicados en la Ciudad de Buenos Aires. Se
incluyen las ventas en aquellos locales que desarrollan una actividad comercial cuya medición sea
factible (en términos de volúmenes de venta), sin considerarse las actividades no estrictamente
comerciales (bancos, correos, etc.) ni las góndolas o stands. Tampoco se consideran las ventas de
los supermercados que se ubican dentro de los centros de compras.
En septiembre de 2006  las ventas fueron realizadas en 14 centros de compras a través de 1128
locales activos.

Ene
06



Período

Cuadro17 Tasa de ocupación de plazas1 por categoría hotelera. Ciudad de Buenos Aires.
Septiembre 2005 / septiembre 2006 (en porcentaje)

2005
Septiembre 40,2 44,1 40,2 67,7 63,3 51,2
Octubre 38,3 44,5 59,0 65,9 64,5 51,2
Noviembre 43,5 50,2 62,2 73,0 70,2 52,1
Diciembre 37,8 40,1 52,0 59,9 61,4 45,4

2006
Enero 40,9 38,6 48,5 53,5 57,3 40,7
Febrero 49,7 46,2 53,4 59,3 62,7 47,4
Marzo 49,7 49,5 55,3 61,9 70,0 49,0
Abril 49,8 46,7 57,8 62,4 62,0 49,6
Mayo 47,3 45,6 52,7 55,0 50,6 45,2
Junio 47,2 40,2 50,5 55,7 40,5 45,7
Julio2 57,8 51,9 62,0 63,7 46,1 50,3
Agosto2 49,2 50,7 54,7 58,1 48,2 45,0
Septiembre2 48,0 52,3 58,5 62,4 54,9 47,9

1 Es la relación entre las plazas ocupadas y las plazas disponibles. Surge de dividir la cantidad de las primeras
sobre la cantidad de las segundas.
2 Valores provisorios.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.). Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH).

1 
estrella

2 
estrellas

3 
estrellas

4 
estrellas

5 
estrellas Apart

Categoría
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Período

Cuadro 18 Tarifa promedio1 por categoría hotelera. Ciudad de Buenos Aires. Enero / septiembre
2006 (en pesos)

2006
Enero 52,1 75,1 97,1 146,1 404,7 124,0
Febrero 54,2 74,8 99,3 150,6 426,9 130,7
Marzo 55,1 77,8 106,9 160,8 468,9 142,8
Abril 55,1 78,9 113,7 162,7 470,2 140,6
Mayo 54,2 77,7 112,8 161,2 440,2 147,9
Junio 59,4 74,9 112,5 161,9 436,1 143,4
Julio2 61,6 79,3 119,8 167,7 419,7 151,5
Agosto2 60,0 76,8 117,0 172,5 435,6 158,1
Septiembre2 59,2 80,5 120,8 170,3 432,5 157,7

1 Es el total facturado por alojamiento en el mes de referencia dividido el total de habitaciones vendidas en el
mismo mes. El precio está expresado en pesos y no incluye el Impuesto al Valor Agregado. 
2 Valores provisorios.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.). Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH).
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estrellas
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estrellas

4 
estrellas

5 
estrellas Apart

Categoría
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Período

Cuadro 16 Tasa de ocupación de habitaciones1 por categoría hotelera. Ciudad de Buenos Aires.
Septiembre 2005 / septiembre 2006 (en porcentaje)

2005
Septiembre 48,0 52,8 72,7 81,6 80,9 73,1
Octubre 46,2 53,0 76,7 78,3 80,6 68,2
Noviembre 49,7 57,1 78,8 86,6 91,7 72,6
Diciembre 43,4 44,4 61,8 70,2 71,1 57,3

2006
Enero 46,7 45,3 56,1 61,7 68,4 53,6
Febrero 58,5 51,7 63,8 70,4 78,3 60,6
Marzo 56,9 56,9 67,9 77,0 82,0 63,1
Abril 54,7 55,9 69,6 72,9 75,1 64,9
Mayo 55,3 53,5 65,7 69,6 67,0 60,2
Junio 54,6 51,0 61,5 69,0 54,7 59,6
Julio2 65,7 61,5 71,3 75,2 57,2 64,7
Agosto2 58,3 56,0 67,1 72,5 62,4 61,1
Septiembre2 58,4 59,1 71,0 76,8 69,8 61,9

1 Es la relación entre las habitaciones ocupadas y las habitaciones disponibles. Surge de dividir la cantidad de las
primeras sobre la cantidad de las segundas.
2 Valores provisorios.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.). Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH).

1 
estrella

2 
estrellas

3 
estrellas

4 
estrellas

5 
estrellas Apart

Categoría

Encuesta de Ocupación Hotelera

Esta información proviene de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), cuyo relevamiento mensual
es realizado por la Dirección General de Estadística y Censos del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires a partir de julio de 2002. La misma tiene por objetivo conocer las características generales del
sector, en lo referido a la cantidad de habitaciones y plazas disponibles a la venta y efectivamente
ocupadas, destino de los pasajeros en los meses de mayor afluencia turística, tarifa promedio por
categoría, personal ocupado y salario promedio de los puestos de trabajo más representativos del
sector. La EOH releva una muestra de los hoteles de 1 y 2 estrellas y la totalidad de los estableci-
mientos hoteleros de la ciudad categorizados de 3, 4 y 5 estrellas y apart hoteles. En esta oportunidad
se publica la información relativa al mes de septiembre.
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Gobierno
Sistema único de denuncias 

El Sistema Unico de Denuncias (S.U.D.) del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es un mecanis-
mo de recepción y de centralización de denuncias que promueve el ejercicio de políticas de control y
prevención dentro del ámbito de gestión del Ministerio de Gobierno. Es un sistema de fácil acceso
que permite a todo interesado el ingreso y seguimiento de la denuncia a través de Internet, líneas
telefónicas habilitadas, Centros de Gestión y Participación Comunal o la Mesa de Entradas del
Ministerio de Gobierno.
Las incumbencias del S.U.D. comprenden temáticas relacionadas con infraestructura, seguridad,
salubridad y condiciones de higiene en distintos establecimientos comerciales (locales de baile, bares,
hoteles, geriátricos, etc.) y puestos de venta ambulante. Asimismo se pueden efectuar denuncias
sobre inconvenientes en la vía pública, como balcones, mampostería y revoques en peligro de caída,
carteles, cercos, obras antirreglamentarias o abandonadas, actividades de “picada automotor”, ruidos
molestos, contaminación, agresiones de personal de seguridad privada, entre otras. 
Entre los meses de enero y octubre 2006, se han registrado un total de 21.843 denuncias. El mes en el
que más denuncias se han recepcionado es el de abril, en razón de que en ese momento se lanzaron
diversos operativos contra el trabajo no registrado, que se mantuvieron en los meses siguientes.
Resulta relevante la cantidad de irregularidades denunciadas y halladas en: obras y catastro, esta-
blecimientos no habilitados, trabajo no registrado, ruidos molestos, invasión de espacio público y en
higiene y salubridad de bares, restaurantes y fábricas.

Cuadro 9 Denuncias registradas en el Sistema Unico de Denuncias. Ciudad de Buenos Aires.
Enero/ octubre 2006.

Nota: para los actos de “corrupción de agentes de la Secretaría de Seguridad” las denuncias presenciales y con firma del
denunciante serán privilegiadas respecto de las restantes, acorde a lo establecido en la Ley de Procedimientos
Administrativos del G.C.B.A.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.) sobre la base de datos del Sistema Ünico de Denuncias.
Ministerio de Gobierno. 
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Estadísticas vitales

Esta información refleja la evolución de los matrimonios en la Ciudad de Buenos Aires, correspon-
diente al período enero - agosto 2005 / enero - agosto 2006.

Cuadro 19 Total de matrimonios en la Ciudad de Buenos Aires. Enero - agosto 2005 / enero -
agosto 2006

Año 2005
Enero 

753 992 1733 1516 950 804 847 839

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

Año 2006
Enero 

747 989 1860 1164 899 699 722 810

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A).
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Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.). 

Gráfico 8 Total de matrimonios en la Ciudad de Buenos Aires. Enero - agosto 2005 / enero -
agosto 2006



Cultura
Exposiciones y muestras

A continuación se presenta información sobre la cantidad de actividades y asistentes a exposiciones y
muestras realizadas en la Ciudad, ofrecidas por los diferentes organismos del G.C.B.A. durante el primer
semestre del año 2006. El primer gráfico muestra una comparación de la cantidad de asistentes con
igual período de 2005 desagregado por mes. El segundo gráfico muestra la participación relativa de
los diferentes organismos en el total de exposiciones y muestras ofrecidas por los mismos.
Se trabaja en base a la información que compila el Ministerio de Cultura, proveniente de los sistemas
de registro continuo de los siguientes organismos: Museos dependientes de la Dirección General de
Museos (DGM); Instituto Histórico de la Ciudad; Comisión para la Preservación del Patrimonio
Histórico Cultural de la Ciudad, Centro Cultural Recoleta y Centro Cultural Gral. San Martín.
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Fuente: Dirección General de Estadística y Censos sobre la base de datos del Ministerio  de Cultura.

Gráfico 10 Asistentes a exposiciones y muestras en organismos dependientes del G.C.B.A.
Ciudad de Buenos Aires. Primer semestre años 2005/2006
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El área ha desarrollado, recientemente, una nueva forma de intervención. El Programa de Atención
Integral para Hijos de Cartoneros asiste de manera integral a un promedio de 56 niños por mes. Este
programa tiene por objetivo ofrecer un espacio protegido que atienda las necesidades básicas de las
niñas y niños de cartoneros, evitando su permanencia en las calles de la ciudad. Existen dos centros
con capacidad para recibir a 50 chicos cada uno, donde se brinda asistencia escolar, sanitaria, recre-
ativa y de descanso. También se ofrece servicio de merienda y cena.
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Derechos humanos y sociales
Niños en situación de vulnerabilidad social 

Se presenta a continuación información sobre los programas del Área de Atención a Niños y Niñas
en Situación de Calle de la Dirección General de la Niñez y Adolescencia, que se dirige a esta población
y su particular problemática a través de un abordaje integral. Los programas analizados aquí son:

• el Centro de Atención Integral para Niños, Niñas y Adolescentes (CAINA) y del Pronats (ex Hogar
Andamio que este año suma al Centro Carlos Cajade), buscan atender las situaciones de emergen-
cia y las necesidades más inmediatas;

• la Unidad Móvil, llega a los lugares donde se localizan chicos en situación de calle para brindarles
atención y ofrecer inclusión en los programas; 

• los Hogares de Tránsito brindan un espacio convivencial de atención integral como medida tran-
sitoria, excepcional y subsidiaria; y

• los Paradores/Casas Abiertas para Chicos/as, ofrecen lugares de descanso en donde los
niños/as reciben alimentación, apoyo escolar, acciones de prevención y protección de la salud y
acciones recreativas, entre otras.

Durante el primer semestre de este año el Área ha atendido un promedio mensual de 1.265 niños/as
y adolescentes a través de sus diferentes programas, de acuerdo a los datos provistos por la
Dirección General de la Niñez.

Cuadro 20 Promedio mensual de niños/as y adolescentes atendidos por programa.
Ciudad de Buenos Aires. 1er semestre 2006

Total Hogares de
tránsito2

Unidad
Móvil

Andamio/
Pronats1

Año 2006 1.265 239 25 602 348 52
Ene 1.492 236 20 830 356 50
Feb 1.363 204 17 760 344 38
Mar 1.410 261 19 720 352 58
Abr 1.052 236 203 403 344 49
May 1.048 241 413 366 346 54
Jun 1.223 255 353 530 343 60

1 El Hogar Andamio deja de funcionar en el mes de abril por lo que en los meses de abril y mayo los niños/as fueron atendidos
en el espacio de Puerto Pibes y a partir del mes de junio son trasladados al Hogar Pronats.
2  Hogares no gubernamentales.
3 Se incluye el Hogar Carlos Cajade

Fuente: Ministerio de Derechos Humanos y Sociales. Dirección General de la Niñez y Adolescencia.

Programa

CAINA
Año

Durante el semestre, la atención se ha mantenido relativamente constante con una merma durante el
segundo trimestre (en donde el promedio del trimestre desciende a 1.107 niños). La Unidad Móvil,
registra el promedio más alto con 602 niños contactados, lo que comporta el 48% del total, seguido por
la atención en Hogares Transitorios donde se ha brindado asistencia a unos 348 niños promedio por
mes (27%) y el CAINA con un promedio de 239 niños (19%). 

Paradores
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Publicaciones del mes
Publicaciones anuales
Edificación 2005

Informe de Resultados:
(283) Índice de precios al consumidor (datos de octubre de 2006)
(284) Estadística de edificación (datos de octubre de 2006)

Gráfico 11 Distribución porcentual de las exposiciones y muestras realizadas, por organismos del
G.C.B.A. Primer semestre, año 2006
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Nota: se incluyeron sólo aquellos organismos del G.C.B.A. que tienen exposiciones y
muestras en su oferta de actividades culturales. El Centro Cultural Gral. San Martín
no reportó actividades de exposiciones y muestras durante este período.
La categoría “otros” incluye las actividades realizadas por el Instituto Histórico y la
Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos sobre la base de datos del
Ministerio de Cultura.
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