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Fin de año, balance y proyectos

Los finales del año son siempre buena ocasión
para los balances y para pensar los proyectos.
Si el balance es positivo, los proyectos suelen
entusiasmarnos bastante. Parece que es el caso
de esta Dirección General.

Foto: DGCS.

¿Con quién viven los jóvenes?

La situación de convivencia con respecto a los padres, 
de los jóvenes solteros de 14 a 24 años es el tema que se
aborda en esta nota. Se observa además, su distribución
en las diferentes zonas de la Ciudad.

Dirección General de Estadística y Censos

Sin detallar demasiado, se puede afirmar que se
han logrado muchas cosas en este año.
En primer lugar, el desafío de trabajo fue grande,
ya que –a raíz de los cambios organizacionales
ocurridos en abril– las tareas de la hasta entonces

continúa en contratapa
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RELEVAMIENTOS EN MARCHA
Encuesta de Viajes y Turismo de los Hogares 2006

Desde mediados de noviembre y hasta fines de diciembre, se lanzó el operativo de la Encuesta
de VIAJES Y TURISMO en todo el país, también en la Ciudad

• El objetivo: proporcionar información sobre los viajes que realizan las personas residentes en
Argentina; a dónde van; qué medios de transporte utilizan; dónde se alojan; cuáles son los motivos por
los que viajan; cuánto gastan, etc. La información relevada sirve para caracterizar el turismo que rea-
lizan las personas; para estimar gastos; para diseñar políticas de fomento al turismo, entre otras cosas.
• Son relevados 2000 hogares repartidos en toda la Ciudad.
• La realizan el INDEC junto con las Direcciones de Estadística de cada provincia, en el caso de la
Ciudad de Buenos Aires, junto con esta Dirección General de Estadística y Censos.

Relevamiento Estadístico de Recursos de Salud

• El operativo sobre “RECURSOS DE SALUD” se llevó a cabo durante todo el mes de diciembre, con
el objetivo de relevar los establecimientos públicos y privados prestadores de servicios de salud, a fin
de conocer básicamente el equipamiento del cual disponen y los Recursos Humanos que ocupan. 
• Es un operativo en conjunto con el Ministerio de Salud del G.C.B.A. 



Cuadro 1 Índice de precios al consumidor de la Ciudad de Buenos Aires según capítulos.
Noviembre 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 
noviembre

2006

Variación 
respecto de 
igual mes 
del año 
anterior

Nivel general y capítulos

Fuente: INDEC.

Variación 
noviembre

2006 respecto
diciembre 

2001

Variación
noviembre

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 185,3 0,6 11,3 9,7 89,7
Alimentos y bebidas 212,3 1,4 10,7 9,7 120,1
Indumentaria 224,4 0,4 15,0 14,4 145,2
Vivienda y servicios básicos 168,0 0,3 12,8 12,3 71,4
Equipamiento y mantenimiento del hogar 170,2 0,4 8,4 7,2 77,3
Atención médica y gastos para la salud 173,4 0,7 11,8 8,8 68,0
Transporte y comunicaciones 160,0 0,5 8,3 6,7 61,5
Esparcimiento 199,3 -0,1 13,2 8,4 110,1
Educación 157,2 -0,1 20,1 20,4 61,0
Otros bienes y servicios 188,1 0,4 5,4 5,7 83,8

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.



Cuadro 2 Índice de precios al consumidor de la Ciudad de Buenos Aires según bienes y servicios.
Noviembre 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 185,3 0,6 11,3 9,7 89,7
Bienes 208,3 0,8 8,3 7,9 119,3
Servicios 166,6 0,4 14,5 11,7 66,7

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. Noviembre 2005 / noviembre 2006

Nivel general ServiciosBienes

2005
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
Noviembre 185,29 208,27 166,58

Fuente: INDEC.

4
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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. 
Diciembre de 2004 / noviembre de 2005 y diciembre de 2005 / noviembre de 2006. 
Ciudad de Buenos Aires (en miles de pesos)

5



To
ta

l

20
05 D

ic
ie

m
br

e
45

5.
40

0.
66

8
33

9.
52

5.
55

6
31

.6
24

.7
98

44
.0

07
.6

48
1.

83
6.

62
2

15
.7

02
.2

39
21

.4
14

.1
53

1.
28

9.
65

2
20

06 E
ne

ro
57

6.
74

0.
26

9
34

5.
77

0.
20

9
16

7.
88

4.
20

8
24

.5
10

.0
21

41
2.

61
4

17
.0

93
.6

95
19

.8
64

.9
28

1.
20

4.
59

3
Fe

br
er

o
47

3.
69

0.
13

1
31

9.
68

6.
43

3
19

.5
09

.4
19

10
4.

86
3.

84
8

30
2.

98
5

12
.0

46
.1

24
16

.7
49

.7
65

53
1.

55
7

M
ar

zo
45

3.
16

9.
60

5
31

4.
42

8.
45

5
64

.0
50

.8
49

21
.1

20
.3

84
2.

35
8.

99
9

9.
06

4.
71

6
39

.9
72

.6
06

2.
17

3.
59

5
A

br
il

51
7.

24
5.

06
7

40
3.

37
2.

29
9

18
.7

11
.5

48
43

.5
37

.9
82

80
7.

07
2

18
.1

31
.3

65
31

.7
03

.5
77

98
1.

22
5

M
ay

o
49

4.
73

5.
48

1
33

5.
38

2.
07

6
69

.2
32

.8
68

24
.8

75
.0

75
59

1.
34

7
16

.3
60

.9
89

48
.0

05
.7

51
28

7.
37

7
Ju

ni
o

49
3.

43
8.

21
9

37
0.

44
0.

44
4

22
.7

56
.6

67
48

.6
90

.5
83

2.
47

2.
94

2
16

.1
81

.8
95

30
.8

59
.8

19
2.

03
5.

86
8

Ju
lio

50
0.

02
3.

57
8

36
2.

94
5.

61
7

61
.2

37
.5

85
20

.3
76

.8
78

56
2.

77
9

20
.0

92
.5

05
34

.5
65

.5
38

24
2.

67
4

A
go

st
o

48
2.

02
1.

47
6

36
9.

30
7.

59
7

20
.6

66
.3

09
49

.5
43

.8
36

55
5.

29
5

16
.8

55
.3

75
24

.1
33

.2
66

95
9.

79
7

S
ep

tie
m

br
e

52
1.

21
1.

09
2

39
3.

56
4.

95
1

67
.6

80
.8

98
19

.6
06

.3
33

2.
44

7.
41

8
16

.4
15

.3
25

20
.3

51
.1

69
1.

14
4.

99
9

O
ct

ub
re

52
1.

50
1.

64
6

40
1.

27
6.

53
2

23
.5

61
.3

48
57

.1
59

.3
38

1.
21

8.
23

2
17

.1
80

.5
63

20
.5

66
.8

30
53

8.
80

3
N

ov
ie

m
br

e
55

3.
49

4.
40

4
41

8.
44

4.
96

4
65

.4
59

.3
40

21
.3

79
.1

53
1.

10
9.

59
5

24
.5

97
.9

37
22

.1
78

.4
68

32
4.

94
8

Va
ria

ci
ón

 p
or

ce
nt

ua
l:

N
ov

ie
m

br
e 

20
06

 re
sp

. 
no

vi
em

br
e 

de
 2

00
5

24
,3

31
,2

-0
,7

11
,0

-4
,9

28
,9

8,
8

-3
4,

1
A

cu
m

. E
ne

/n
ov

 2
00

6 
re

sp
. 

en
e/

no
v 

20
05

24
,2

27
,1

-0
,7

31
,0

13
,9

38
,4

34
,8

-2
7,

3

N
ot

a:
da

do
 q

ue
 e

l v
en

ci
m

ie
nt

o 
de

 v
ar

io
s 

im
pu

es
to

s 
no

 e
s 

m
en

su
al

 n
o 

co
rr

es
po

nd
e 

re
al

iz
ar

 la
 c

om
pa

ra
ci

ón
 n

ov
ie

m
br

e 
/ o

ct
ub

re
 2

00
6.

Fu
en

te
:D

ire
cc

ió
n 

G
en

er
al

 d
e 

R
en

ta
s 

(G
.C

.B
.A

.).

Le
y 

de
 

se
llo

s
C

on
tri

bu
ci

ón
 

po
r 

pu
bl

ic
id

ad

P
at

en
te

s 
de

   
  

ve
hí

cu
lo

s

A
lu

m
br

ad
o

ba
rr

id
o 

y 
lim

pi
ez

a

Im
pu

es
to

 
so

br
e 

in
gr

es
os

 
br

ut
os

P
la

ne
s 

de
fa

ci
lid

ad
es

G
ra

vá
m

en
es

va
rio

s 
y

ot
ro

s

C
ua

dr
o 

4
R

ec
au

da
ci

ón
 Im

po
si

tiv
a 

de
l G

ob
ie

rn
o 

de
 la

 C
iu

da
d 

de
 B

ue
no

s 
A

ire
s.

 D
ic

ie
m

br
e 

de
 2

00
5 

/ n
ov

ie
m

br
e 

de
 2

00
6.

To
ta

l g
en

er
al

 y
 p

or
 p

rin
ci

pa
le

s 
im

pu
es

to
s 

(e
n 

pe
so

s 
y 

va
ria

ci
ón

 p
or

ce
nt

ua
l)

6



7

To
ta

l

20
05 N

ov
ie

m
br

e
10

0,
00

18
,3

6
1,

44
1,

92
21

,7
4

2,
10

14
,1

1
18

,0
5

12
,2

5
5,

87
4,

16
D

ic
ie

m
br

e
10

0,
00

18
,4

2
1,

27
1,

99
21

,4
4

2,
02

13
,7

2
20

,1
1

11
,4

8
5,

52
4,

04
20

06 E
ne

ro
10

0,
00

17
,9

8
1,

10
2,

46
22

,2
1

1,
82

14
,9

7
16

,7
9

12
,8

8
5,

71
4,

06
Fe

br
er

o
10

0,
00

17
,0

3
1,

27
1,

74
20

,8
2

1,
63

13
,2

9
19

,5
2

11
,4

3
5,

77
7,

49
M

ar
zo

10
0,

00
17

,4
9

1,
19

1,
95

21
,0

8
1,

81
15

,1
1

19
,3

2
12

,2
9

5,
82

3,
94

A
br

il
10

0,
00

15
,1

1
0,

72
1,

45
18

,1
2

1,
61

29
,9

1
15

,8
8

9,
63

4,
52

3,
05

M
ay

o
10

0,
00

17
,2

8
0,

98
2,

17
22

,4
0

2,
05

13
,6

3
19

,0
4

11
,6

4
7,

09
3,

73
Ju

ni
o

10
0,

00
16

,7
6

1,
17

1,
98

21
,0

3
1,

79
14

,4
1

20
,9

0
11

,4
6

6,
55

3,
94

Ju
lio

10
0,

00
17

,2
0

1,
23

1,
99

20
,9

7
1,

70
14

,9
5

19
,2

8
13

,0
2

5,
88

3,
78

A
go

st
o

10
0,

00
16

,4
4

1,
36

1,
87

21
,3

3
2,

09
13

,6
2

22
,4

0
11

,7
2

5,
67

3,
52

S
ep

tie
m

br
e

10
0,

00
17

,8
2

1,
35

2,
05

21
,8

2
1,

92
14

,3
9

19
,3

6
11

,7
3

5,
38

4,
18

O
ct

ub
re

10
0,

00
16

,8
9

1,
38

2,
08

21
,6

9
1,

89
14

,7
9

19
,5

2
12

,7
8

5,
46

3,
52

N
ov

ie
m

br
e

10
0,

00
16

,0
7

1,
26

2,
26

21
,0

2
2,

09
17

,6
0

18
,9

0
11

,9
3

5,
38

3,
49

Fu
en

te
:D

ire
cc

ió
n 

G
en

er
al

 d
e 

R
en

ta
s 

(G
.C

.B
.A

.).

In
d.

m
an

uf
ac

-
tu

re
ra

C
ua

dr
o 

5
D

is
tri

bu
ci

ón
 p

or
ce

nt
ua

l d
e 

la
 R

ec
au

da
ci

ón
 im

po
si

tiv
a 

so
br

e 
lo

s 
In

gr
es

os
 B

ru
to

s 
po

r r
am

a 
de

 a
ct

iv
id

ad
.  

C
iu

da
d

de
 B

ue
no

s 
A

ire
s.

 N
ov

ie
m

br
e 

20
05

 / 
no

vi
em

br
e 

de
 2

00
6

El
ec

tri
-

ci
da

d,
 g

as
y 

ag
ua

C
on

s-
tru

cc
ió

n
C

o-
m

er
ci

o
H

ot
el

es
 y

R
es

ta
u-

ra
nt

es

Tr
an

sp
or

te
Al

m
ac

en
.

y 
C

om
un

ic

Es
ta

bl
. y

se
rv

. f
in

an
-

ci
er

os
 y

 d
e

Se
gu

ro
s

Bi
en

es
In

m
ue

bl
es

y 
Se

rv
.

Pr
of

.

O
tro

s
Se

rv
ic

io
s

O
tro

s



8

2006
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
Noviembre 9.687 8.938 749 2.093

Variación porcentual:
Noviembre resp. octubre de 2006 10,4 10,1 14,7 17,0
Noviembre 2006 resp. noviembre 2005 -2,7 -3,5 7,6 18,2
Acum. ene/nov 2006 resp. ene/nov 2005 2,5 1,3 19,3 7,2

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. Junio / noviembre 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 aquellos 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. Junio / noviembre 2006
(en pesos y número de vehículos)

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

Recaudación (Pesos) Circulación (Vehículos)

2006
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
Noviembre 12.773.584 9.654.650

Variación porcentual:
Noviembre resp. octubre de 2006 4,9 3,1
Noviembre 2006 resp. noviembre 2005 11,9 13,4
Acum. Ene/nov 2006 resp. Ene/nov 2005 8,9 7,7
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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 nú-
mero de permisos, m² y variación porcentual). Ciudad de Buenos Aires. Junio de 2006 / noviembre 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.
Junio de 2006 / noviembre 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 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
Noviembre 301 295.544 223 269.350 78 26.194

Variación porcentual
Nov / oct 06 40,0 37,1 45,8 61,2 25,8 -46,0
Nov 06 / nov 05 34,4 8,9 45,8 4,6 9,9 90,1
Ene-nov 06/
ene-nov 05 32,7 38,1 41,9 35,5 13,7 63,5

2006 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
Noviembre 249.694 2.488 932 673 197 686

Variación porcentual
Nov / oct 06 61,3 56,6 90,2 48,9 -3,4 54,9
Nov 06 / nov 05 4,9 29,9 115,7 44,1 22,4 -19,8
Ene-nov 06/
ene-nov 05 42,9 57,3 68,9 64,5 96,4 38,5

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 profesio-
nales ante la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro (D.G.F.O y C.). Este trabajo con-
tiene información 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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Cuadro 10 Permisos de construcción solicitados según destino. Total, Construcciones nuevas y 
Ampliaciones (en número de permisos y variación porcentual). Ciudad de Buenos Aires. Junio de 2006 /
noviembre de 2006

Univivienda Multivivienda Otros destinos

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

2006 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
Noviembre 47 21 26 200 167 33 54 35 19

Variación porcentual
Nov / oct 06 51,6 40,0 62,5 40,8 49,1 10,0 28,6 34,6 18,8
Nov 06 / nov 05 30,6 50,0 18,2 44,9 60,6 -2,9 8,0 0,0 26,7
Ene-nov 06/
ene-nov 05 4,6 5,5 4,0 45,2 52,2 22,1 21,9 27,7 12,2

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. Junio de 2006 / noviembre de 2006

Univivienda Multivivienda Otros destinos

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

2006 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
Noviembre 7.919 5.144 2.775 248.274 231.222 17.052 39.351 32.984 6.367

Variación porcentual
Nov 06/ oct 06 36,0 28,5 52,6 57,9 56,4 81,5 -25,1 116,8 -82,9
Nov 06/ nov 05 42,2 52,7 26,2 3,3 -0,8 133,6 54,9 56,2 48,7
Ene-nov 06/
ene-nov 05 4,2 7,5 -0,8 43,5 41,3 78,2 19,0 5,9 66,8

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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¿Con quién viven los jóvenes?
Datos relevados por la Encuesta Anual de Hogares 2005

Al analizar la composición de los
hogares, resulta de interés observar
la convivencia de los niños y jóve-
nes respecto de sus padres. Es
decir, conocer cuántos de ellos con-
viven con ambos progenitores,
cuántos con sólo uno de ellos y
cuántos no conviven con ninguno
de ellos.

Para contestar estos interrogantes
es posible utilizar información rele-
vada por la Encuesta Anual de Ho-
gares de la Ciudad, ya que la misma,
en el cuestionario familiar, indaga si
vive en el hogar el padre y la madre
de todo miembro menor de 25 años.

Con el objeto de evitar el efecto de
la situación conyugal en los arreglos
de convivencia de los jóvenes que
van alcanzado mayores edades, en
este análisis se incluyen sólo a los
menores de 25 años solteros. En
otras palabras, se excluyó del análisis
al 8 % de la población con edades
comprendidas entre los 14 y 24 años
de edad la cual al momento de la
encuesta se encontraba en unión,
separada, divorciada o viuda. 

Como se observa en el Cuadro
12, si bien los jóvenes no solteros
en su mayoría no conviven con los
padres, se destaca una mayor con-
vivencia con los padres por parte de
los varones.

En el Cuadro 13 se puede
observar que el 63 % de los meno-
res de 25 años solteros convive con
ambos padres.

La situación de convivencia con respecto a los padres,
de los jóvenes solteros de 14 a 24 años es el tema que se
aborda en esta nota. Se observa además, su distribución
en las diferentes zonas de la Ciudad.

Cuadro 12 Distribución porcentual de la población no soltera de
14 a 24 años por situación de convivencia con los padres según
sexo. Ciudad de Buenos Aires. Año 2005 

Total 100,0 9,4 11,4 0,7 78,5
Varones 100,0 13,7 12,1 0,8 73,5
Mujeres 100,0 7,2 11,0 0,7 81,1

Situación de convivencia con los padres

Nota: las celdas en las cuales se observan porcentajes bajos pueden presentar coe-
ficientes de variación elevados, por lo cual deben tomarse con carácter indicativo.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.). EAH 2005

Total Con ambos
padres

Sólo con
la madre

Sólo con
el padre

Sin los
padres

Sexo

Cuadro 13 Distribución porcentual de la población soltera menor
de 25 años por situación de convivencia con los padres según
sexo y grupo de edad. Ciudad de Buenos Aires. Año 2005

Total 100,0 62,5 24,5 3,2 9,9
0-9 100,0 78,7 19,1 1,5 0,6

10-19 100,0 59,7 29,3 4,8 6,2
20-24 100,0 40,2 25,0 3,1 31,7

Varones 100,0 62,2 25,1 3,5 9,2
0-9 100,0 79,1 18,6 1,8 0,6

10-19 100,0 59,0 30,3 5,1 5,6
20-24 100,0 38,8 27,1 3,5 30,6

Mujeres 100,0 62,7 23,8 2,9 10,6
0-9 100,0 78,3 19,7 1,3 0,6

10-19 100,0 60,5 28,1 4,5 6,9
20-24 100,0 41,7 23,0 2,6 32,8

Situación de convivencia con los padres

Nota: las celdas en las cuales se observan porcentajes bajos pueden presentar coe-
ficientes de variación elevados, por lo cual deben tomarse con carácter indicativo.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.). EAH 2005

Total Con ambos
padres

Sólo con
la madre

Sólo con
el padre

Sin los
padres

Sexo y
grupo de

edad
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Gráfico 3 Distribución porcentual de la población soltera menor
de 25 años por situación de convivencia con los padres. 
Ciudad de Buenos Aires. Año 2005 

Nota: las celdas en las cuales se observan porcentajes bajos pueden presentar coe-
ficientes de variación elevados, por lo cual deben tomarse con carácter indicativo.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.). EAH 2005
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Gráfico 4 Distribución porcentual de la población soltera menor
de 25 años  por situación de convivencia con los padres según
grupo de edad. Ciudad de Buenos Aires. Año 2005 

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.). EAH 2005
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Una cuarta parte convive sólo
con la madre; siguen en importancia
quienes viven sin sus padres (10 %)
y por último el 3 % lo hacen sólo con
el padre (Gráfico 3).

La situación de convivencia varía
de acuerdo con la edad (Gráfico 4).
La separación y divorcio de las
parejas tiene como efecto que a
mayor edad de los niños y jóvenes
disminuye la proporción que convi-
ve con ambos progenitores. Es así
que entre los niños menores de 10
años, el 79 % vive con ambos padres,
proporción que disminuye al 60 %
entre los 10 y 19 años y al 40 %
entre los 20 y 24 años.

Otra característica destacable
es que cuando los niños viven con
sólo uno de sus progenitores, en su
mayoría los hacen con la madre: el
19 % de los niños menores de 10
años y el 29 % entre los 10 y 19
años. Una mínima proporción vive
sólo con el padre y aún menor es la
proporción de los que no conviven
con sus progenitores.

Esta situación se modifica con el
aumento de la edad, la proporción
de los que no conviven con ninguno
de sus padres aumenta al 32 % entre
los 20 y 24 años, reflejando el inicio
de la independencia residencial.

Debe señalarse que la tendencia
recién descripta es similar entre varo-
nes y mujeres, si bien se destaca
una mayor proporción de mujeres que
no conviven con sus progenitores,
lo que estaría evidenciando entre
las mujeres la independencia resi-
dencial a edades más tempranas.
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Gráfico 5 Distribución porcentual de la población soltera menor de 25 años por situación de convi-
vencia con los padres según Zona. Ciudad de Buenos Aires. Año 2005

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.). EAH 2005
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Cuando se tienen en cuenta los
arreglos residenciales de los niños y
jóvenes por zona, se observa que
en todas las zonas la convivencia
con ambos padres es la situación
de mayor importancia, no obstante
se destacan algunas diferencias
entre ellas (Cuadro 14).

Cuadro 14 Distribución porcentual de la población soltera menor
de 25 años por situación de convivencia con los padres según Zona.
Ciudad de Buenos Aires. Año 2005

Total 100,0 62,5 24,5 3,2 9,9

Norte 100,0 56,8 21,5 2,5 19,2
Sur 100,0 61,8 28,8 4,2 5,3
Este 100,0 69,8 23,5 2,7 4,0
Oeste 100,0 57,2 24,1 3,5 15,1

Situación de convivencia con los padres

Nota: las celdas en las cuales se observan porcentajes bajos pueden presentar coe-
ficientes de variación elevados, por lo cual deben tomarse con carácter indicativo.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.). EAH 2005

Total Con ambos
padres

Sólo con
la madre

Sólo con
el padre

Sin los
padres

Zona
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Cuadro 15 Distribución porcentual de hogares por tipo según
zona. Ciudad de Buenos Aires. Año 2005.

Total 100,0 26,9 1,9 57,9 13,3

Norte 100,0 33,5 3,2 52,4 10,9
Sur 100,0 17,9 0,6 62,1 19,4
Oeste 100,0 21,2 1,0 65,4 12,3
Este 100,0 33,7 2,6 50,8 13,0

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.). EAH 2005

Total Unipersonal
Multi-

personal
no familiar

Nuclear
Extendido

o com-
puesto

Zona

Cuadro 16 Participación porcentual de los jefes de hogar solteros
menores de 25 años por tipo de hogar. Ciudad de Buenos Aires.
Año 2001.

Total 3,2 4,6 20,1

Norte 4,6 6,1 26,7
Sur 3,1 3,5 12,0
Oeste 1,5 2,2 10,0
Este 4,5 5,7 21,7

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.). EAH 2005

En el total
de hogares

En hogares
unipersonales

En hogares 
multipersonales 

no familiares
Zona

La situación de los niños y jóve-
nes de las zonas Norte y Oeste son
las que más se alejan de los pro-
medios de la Ciudad: por un lado,
presentan una proporción de convi-
vencia con ambos padres inferior a
la media de la Ciudad y por otro
lado la zona Norte duplica el por-
centaje de menores de 25 años sol-
teros que viven sin sus padres, por
su parte la zona Oeste, con un por-
centaje algo menor, muestra un
comportamiento similar.

Una manera de buscar explica-
ciones al comportamiento diferente
de estas zonas es a través de la
composición porcentual de los
hogares por zona. En el Cuadro 15
se destaca que en la zona Norte, al
igual que en la zona Este, existe
una mayor participación de los
hogares unipersonales (represen-
tan la tercera parte del total) y la
proporción de hogares multiperso-
nales no familiares es superior al
promedio de la ciudad. Estos tipos
de hogar serían los que conforman,
en mayor medida los jóvenes solte-
ros, ya sea porque efectivizan su
independencia residencial a través
de un nuevo hogar sin pareja convi-
viente (unipersonal) o bien por
corresidencia con amigos o compa-
ñeros de estudio (multipersonal no
familiar).

Esta situación ya se había
observado con los datos del Censo
2001: estas zonas fueron las que
registraron mayor proporción de
jefes de hogar menores de 25 años
solteros, que se ubicaban preferen-
temente en hogares unipersonales
y multipersonales no familiares
(Cuadro 16).
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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 17 Evolución del empleo privado formal. Ciudad de Buenos Aires. 
Marzo de 2006 / noviembre 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 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
Noviembre 1 122,9 0,8 6,4 6,3

1 Los cálculos del mes de noviembre corresponden a resultados provisorios. 
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 6 Evolución del empleo privado formal. Ciudad de Buenos Aires. 
Noviembre de 2005 / noviembre 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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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 7 Supermercados. Ventas totales en la Ciudad de Buenos Aires. Noviembre de 2005 /octubre
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 300m2.
Las ventas en octubre 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 octubre de 2006 las ventas fueron realizadas en 14 centros de compras a través de 1136 locales
activos.

Ene
06
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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

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
Octubre 425.753 79,0 220.500 164,7

Variación porcentual:
Octubre 2006  resp. septiembre 2006 2,4 1,71 17,0 15,51

Octubre de 2006 resp. octubre 2005 8,6 0,31 20,6 7,01

Acum. ene/oct 2006 resp. ene/oct 2005 13,2 4,31 26,1 12,21

Gráfico 8 Centros de Compras (shopping). Ventas totales en la Ciudad de Buenos Aires 
Noviembre 2005 /octubre 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 18 Ventas totales efectuadas en Supermercados y Centros de Compras (shopping) de la
Ciudad de Buenos Aires. Noviembre de 2005 / octubre 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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Período

Cuadro 19 Tasa de ocupación de habitaciones1 por categoría hotelera. Ciudad de Buenos Aires.
Octubre 2005 / octubre 2006 (en porcentaje)

2005
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
Julio 65,7 61,5 71,3 75,2 57,2 64,7
Agosto 58,3 56,0 67,1 72,5 62,4 61,1
Septiembre2 62,0 59,1 71,0 76,7 69,8 61,9
Octubre2 62,3 59,1 72,2 80,3 73,2 66,7

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 y personal ocupado 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 establecimientos 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 octubre.
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Cuadro 20 Tasa de ocupación de plazas1 por categoría hotelera. Ciudad de Buenos Aires.
Octubre 2005 / octubre 2006 (en porcentaje)

2005
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
Julio 57,8 51,9 62,0 63,7 46,1 50,3
Agosto 49,2 50,7 54,7 58,1 48,2 45,0
Septiembre2 51,5 52,3 58,5 62,3 54,0 46,7
Octubre2 51,4 51,1 59,8 65,0 58,0 49,5

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).
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Cuadro 21 Tarifa promedio1 por categoría hotelera. Ciudad de Buenos Aires. Enero / octubre
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
Julio 61,6 79,3 119,8 167,7 419,7 151,5
Agosto 60,0 76,8 117,0 172,5 435,6 158,1
Septiembre2 59,2 80,5 120,8 170,3 435,4 157,7
Octubre2 62,2 76,8 121,7 189,5 481,7 161,3

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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Gráfico 9 Evolución de la tasa de desocupación. Ciudad de Buenos Aires y total de aglomerados
urbanos. Mayo 2001- 3° Trimestre de 2006. (Serie EPH puntual y continua)1

1 A partir del año 2003 se modifica la modalidad de relevamiento de la EPH. Hasta mayo de 2003 se efectuaban dos mediciones
puntuales (mayo y octubre). A posteriori se comienza a realizar un relevamiento continuo que produce resultados, según el
tema, con frecuencia trimestral o semestral. 
Fuente: INDEC - Encuesta Permanente de Hogares (EPH)
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Empleo en la Ciudad de Buenos Aires 

Se incluye aquí un conjunto seleccionado de indicadores que provienen de la Encuesta Permanente
de Hogares (EPH) con el propósito de difundir información que sintetiza la situación y evolución del
empleo en la Ciudad de Buenos Aires. 
Se presentan asimismo datos correspondientes a otros aglomerados relevados por la Encuesta para
tener información que contextualice la situación de la Ciudad. 

Cuadro 22 Tasas de actividad, empleo, desocupación, subocupación horaria demandante y no
demandante. Ciudad de Buenos Aires, Partidos del Conurbano, GBA y total de aglomerados urbanos.
3° Trimestre 2006

Actividad 1 55,2 46,6 48,6 46,3
Empleo 1 50,1 41,0 43,1 41,6
Desocupación 2 9,2 12,1 11,3 10,2
Subocupación horaria 2 9,5 13,1 12,1 11,1

Subocupación horaria demandante 2 5,3 8,6 7,7 7,4
Subocupación horaria no demandante 2 4,2 4,5 4,4 3,6

1 Calculada como porcentaje sobre la población total.
2 Calculada como porcentaje sobre la población económicamente activa.
Fuente: INDEC - Encuesta Permanente de Hogares (EPH).
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Gráfico 10 Evolución de la tasa de empleo. Ciudad de Buenos Aires y total de aglomerados urbanos. 
Mayo 2001- 3° Trimestre de 2006. (Serie EPH puntual y continua) 1

1 A partir del año 2003 se modifica la modalidad de relevamiento de la EPH. Hasta mayo de 2003 se efectuaban dos mediciones
puntuales (mayo y octubre). A posteriori se comienza a realizar un relevamiento continuo que produce resultados, según el
tema, con frecuencia trimestral o semestral. 
Fuente: INDEC - Encuesta Permanente de Hogares (EPH)
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Población desocupada: se refiere a personas que, no teniendo ocupación, están buscando activa-
mente trabajo. Corresponde a Desocupación Abierta. 
Este concepto no incluye otras formas de precariedad laboral (también relevadas por la EPH) tales
como personas que realizan trabajos transitorios mientras buscan activamente una ocupación, aquéllas
que trabajan jornadas involuntariamente por debajo de lo normal, a los desocupados que han sus-
pendido la búsqueda por falta de oportunidades visibles de empleo, a los ocupados en puestos por
debajo de la remuneración vital mínima o en puestos por debajo de la calificación, etcétera.

Cuadro 23 Tasas de actividad, empleo, desocupación y subocupación horaria total, demandante y
no demandante. Ciudad de Buenos Aires, 3° trimestre 2005 / 3° trimestre 2006

Actividad 1 54,7 54,4 53,3 54,7 55,2
Empleo 1 50,5 50,1 48,4 49,8 50,1
Desocupación 2 7,7 8,0 9,1 9,0 9,2
Subocupación horaria 2 8,8 9,4 9,8 10,6 9,5

Subocupación horaria demandante 2 5,0 5,5 6,0 5,7 5,3
Subocupación horaria no demandante 2 3,8 3,9 3,8 5,0 4,2

1 Calculada como porcentaje sobre la población total.
2 Calculada como porcentaje sobre la población económicamente activa.
Fuente: INDEC - Encuesta Permanente de Hogares (EPH).
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Salud
Tuberculosis

Aquí se presenta información sobre casos notificados de tuberculosis atendidos en los hospitales del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante el primer semestre del año 2006, según información
de la Secretaría de Salud porteña.

Cuadro 24  Casos notificados de tuberculosis según residencia habitual. Ciudad de Buenos Aires.
1º Semestre 2006

Residencia %Nº

Total 977 100,0
Ciudad de Buenos Aires 511 52,3
Conurbano - 0,0
Otro 431 44,1
Sin datos 35 3,6

Fuente: Ministerio de Salud. Dirección de Estadísticas para la Salud (G.C.B.A.).

Cuadro 25  Casos notificados de tuberculosis según Area Programática de residencia.
Tasa por 100.000 habitantes. Ciudad de Buenos Aires. 1º Semestre 2006

Area Programática
de residencia %Nº

Total 511 100,0 34,46
Álvarez 45 8,8 40,72
Argerich 25 4,9 31,44
Durand 28 5,5 16,56
Fernández 23 4,5 9,78
Penna 36 7,0 45,38
Piñero 154 30,1 107,3
Pirovano 15 2,9 12,72
Ramos Mejía 49 9,6 29,42
Santojanni 30 5,9 30,44
Tornú 4 0,8 7,26
Velez Sarsfield 9 1,8 11,76
Zubizarreta 3 0,6 5,5
Sin datos 90 17,6 - 

Fuente: Ministerio de Salud. Dirección de Estadísticas para la Salud (G.C.B.A.).

Tasa/
100000 hab.
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Cuadro 26  Casos notificados de tuberculosis de residentes en la Ciudad de Buenos Aires según
edad y sexo. Ciudad de Buenos Aires. 1º Semestre 2006

Edad MasculinoTotal

Total 511 296 215
0-4 15 5 10
5-9 20 12 8
10-14 22 9 13
15-19 38 22 16
20-24 104 59 45
25-29 101 61 40
30-34 58 34 24
35-44 69 40 29
45-54 41 26 15
55-64 25 17 8
65-74 17 10 7
75 y más 1 1 -

Fuente: Ministerio de Salud. Dirección de Estadísticas para la Salud (G.C.B.A.).

Femenino

Gráfico 11 Casos notificados de tuberculosis de residentes en la Ciudad de Buenos Aires según
edad y sexo. Ciudad de Buenos Aires. 1º Semestre 2006

Fuente: Ministerio de Salud. Dirección de Estadísticas para la Salud (G.C.B.A.).
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Publicaciones anuales
Población de Buenos Aires Nº 4

Informe de Resultados:
(285) Mercado de trabajo (datos de 3° trimestre  2006) 1º informe
(286) Encuesta de Indicadores Laborales. Módulo especial anual: Capacitación laboral 
(287) Índice de precios al consumidor (datos de noviembre de 2006)
(288) Indicador trimestral de la construcción (datos 1º trimestre 2006)
(289) Estadística de Edificación (datos de noviembre de 2006)

Tirada: 470 ejemplares. Costo unitario de producción:  $ 1,50 (Ley Nº 866)

Dirección General de Sistemas de Información
Geográfica, fueron asignadas a nuestra Dirección.
Esas tareas  –en reconocimiento a la labor realiza-
da– fueron organizadas sin alterar la dinámica de
trabajo con que se venían desarrollando como una
Unidad, la USIG (Unidad de Sistemas de Infor-
mación Geográfica). Asimismo, el Registro Único
de Beneficiarios (RUB) pasó también a depender de
esta Dirección de Estadística, sumando una acti-
vidad a las que habitualmente se venían realizando.
En el aspecto de los relevamientos este ha sido
un año fructífero, ya que nuevos operativos se
llevaron a cabo con éxito: la Encuesta acerca de
las Obras Sociales; la Encuesta de Gastos en
Viajes y Turismo; el Relevamiento de Recursos
de Salud; una Encuesta a beneficiarios del
Programa Ciudadanía Porteña. Por su parte,
continuaron los trabajos que venían realizándose
con anterioridad: la Encuesta de Ocupación
Hotelera; la Encuesta de Seguimiento de Obras;
la Encuesta Industrial Mensual; la Encuesta de
Indicadores Laborales y un conjunto de Encuestas
a establecimientos económicos que forman parte
de un ambicioso Programa encarado por el con-
junto del Sistema Estadístico Nacional.
También cabe destacar como logro, la realización
por quinto año consecutivo de la Encuesta Anual
de Hogares valiosa herramienta de diagnóstico y
gestión de las políticas públicas, que la consolida
como importante y destacado operativo estadístico
de la Ciudad. En este caso la estrategia de rele-
vamiento adoptada permitirá, en un plazo ade-
cuado, contar con información por Comuna.  
Por su parte, la serie de publicaciones mensua-
les, se vio enriquecida con la incorporación de la

página central del SEC informa, lo que le aporta
a éste un grado de elaboración y análisis de la
información estadística que amplía lo que ya se
venía entregando mes a mes. Asimismo, la distri-
bución de este mismo boletín en su formato elec-
trónico, completa este logro.
Los Informes de Resultados continuaron apare-
ciendo con regularidad, facilitando información
estadística de manera oportuna. Otras publica-
ciones fueron: Encuesta Anual de Hogares
(Aspectos demográficos); Edificación 2005; la
revista Población de Buenos Aires N° 3 y 4  y
el habitual Anuario Estadístico. Estas publica-
ciones se distribuyen impresas, se guardan para
consulta en el Centro de Documentación y se
encuentran disponibles inmediatamente después
de producidas, en nuestra página de Internet
(www.estadística.buenosaires.gov.ar).
Debe reconocerse y agradecer, a todos los que
participaron de una u otra manera, el aporte rea-
lizado, el cual posibilitó alcanzar los logros que
acabamos de recordar. 
En cuanto a los proyectos, tenemos el propósito
de continuar elaborando información, publicando y
ofreciendo al usuario un servicio cada vez mejor.
Es en esta línea que estamos empeñados en
obtener la certificación de las normas de calidad
ISO 9001 durante la primera parte del año 2007.
Es mi deseo y el de los trabajadores de esta
Dirección General que el año 2007 sea productivo
y fecundo para todos. 

Lic. Martín J. Moreno
Director General

Publicaciones del mes


